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f)entro de su estructura) un con-lponente muv importante fue la

Bolsa de F'amilia, importantc prosramaclue rcclituó al pueblo brasileño

gfandes tesultados; otfa clistinción es el hecho de c¡-re promovió n<l

sólo la d-isponibilidacl )' el acceso a los alimentc>s, sino que, además,

dotó a la poblaciirn objetivo de los conocimientos para que la selección

cle los aLimentos proporcic)nara una clicta saludzrblc. Para ser bcncficia-

d,o, se debió segr-rir cierto proceso y reunir recluisitos cl,re fueron como

estrategia para lograr qut: tocla la población teflga identiclacl ciucladana,

así como sus beneficios y responsabilidades'

En el pdmer periodo de gobierno de Lr-rla da Silva, los resultados

no Se hicieron esPefar )', aLrnqlre la cobertr-rra fue menof que el ()por'

¡-rnidades, el beneficirl fue de rnej<;r calidad )/ con más componentes'

I)ichos resultados se \,'en telleiados en artículos publicados en el sitio

web del programa.

Chile y Fosis

F,l Fonclo cle Solidaridad Social e Inversión Social (Fc,rsis) de Chile, fi're

creado en 1990 )¡ tll\¡o com() lin combaúrIa pobreza )'disminuir la

vr-rinerabilidad social de las pefsonas v las familias, a través del finan-

ciamiento de forma total o parcial de planes) pfogfamas, pfo)¡ectos )'

actividacles cle clesarrollo social. Su población objetivo fueron los ló-

venes, pobladores rurales v las localidades altamente marginadas. LIn

punto importantc clcl F'osis cs quc cn slis programes particip¿ron lantrr

las persgnas como sus farnilias v no sólci conro receptores del apoyo,

sino que se invoh-rcraban más a1lá. Además, uabai(> en coniunto con

organizaciones gr,rbernamentales y no gr-rbernamentales en pfo de la

población que 1o necesitaba'
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C¡pÍrul.o 4

Programas de seguricracr alirrrent arlay construcción
cle ciudadanía en el Estaclo cle l\{éxico

Jorgc Arzatc Salgaclo22

Dídirno Castiilo Fernández23

fntroducción

Iln un contexro nacionar clonclc ia p'l-rlacirin cn pr>brczacs cle gran_cles pr.porciones y ras formas .re precar tzación crcr tra'ajo son unaconstante, la pregunta clue nos oclr.lla es cle rrital impoltancir. s.bretoclo, en la rlcclicla cluc los prograrx.rrs asistcncialcs y cie transfcrcnciasc.nclicionadas han aclc¡uiric{o una ccntraliclacl clentro clc la estructurainstitucional ciel biene star en México (Arzate ,2A0\ 1. Améric a Latina.r'a acción cle estas poJíticas, la. ntayoría cle las c,ales se han dj_rigido a la lucha contra ras fornras c1c ra pnbr"ru,son lrs *rccanismospri'ilegiados clue ros gobiernos rien rn p)ruintervcnir c' ra esffLlcrurasocial, sobre todo en la familia,
una de jas prr:blen-láricas q,e esrá a cljscLrsión es el cuestic¡na-micnto s'brc Ia capaciclacl quc cstas accir¡ncs ticnen para consr¡r-rir ciu-daclanía; problema qlle ponc cn el ccnrro clcr clebate er senticlo cre raspolíticas y pro.gramas concretos, en tanto clue acciones cie Estaclo en uncontcxto democrático fornral.

r2 D.cfor en s,cit'rlogía por la Linirre rsiclacl cle Saiamanca. Ma.srr. r,n Inr,,..+i.,^^i ,
Des¿rrroll. cle ra Ecrucn.íón ¡r.,,. t" t;,r;r...ri.racr lbcroan,.r,.lllti],-:3.r:T::.?il:.1
en la lracultad cle ciencias PoJíticas v S'ciales cle la ljniversic{acl Autci''ma del Estad<.rde Nléxic.. Nrriernbro crer sistcma Nac.ionai cre Investigacrt¡res cre &féxicc¡.
23 l)oct.r cn E'studios.cle Pobl¿ciór por cl coJcgi' cic Nléxico. fuIaesrro cn cicnciasSocialcs por ia lracultad L.atinoar-ncri.a,rn .lc Cicncias S<,.,cialcs FLACS( )-Seclc N,[óxico.Profesc¡r de (l:rrrera en la Faculracl cle (.ienci¿rs pr.,Líticas l. Sociajes clc la Ljnirrersidacl

#í;:nl 
clcl Esracici cre N.réxjcr. x,{ic-mbrt, o.' ttr,.lr" 

^".,""r, c1e Investigacr'res
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En este texto se pfesenta uÍl estudio de caso, cle nzlturaleza explo-
tatotia, en torno a Llna setie de progl'airlas asistcnciale s que el Gobicrncr
del tr'stado de l\'féxic' in-rplementri ciuranre lzr ge stión 2005,2911, con ei
objetivo de me.iorar la alimentircií.¡n cle la pobiación r.ulnerabie a rravés
de la uansf'erenci¿ en especie cle alimentos; básicamente se trataba cle
entregaf despensas que contcnían alinrentos v otfos pro<luctos cle linr-
pieza. Fueron dirigidos a ros ac|-rltos mayores l, a ras mujeres jóvenes
en concliciones de l'ulnerabiüciacl. Sc tratri clc prr;gramas impc)rtantes,
tanto por su cobertuta como por la canticlacl cle recursos públicos que
se invirtierofl en ellos.

l)e entrada, es necesario aclaru que en r:rs r:eglas cle operación de
l<rs pr<rgramas no aparece una definici<in clarade seguridad alimen tarja.
En todo caso, se poclría suponer que en e1 objetiv' cre estos progra_
lnas se encuentra impJícita una deflnicicin dc scguriclad alimentaria: ,.E,1

programa esth cncamin:rclo a abatir la pr>brcza alimcntarta a trar.és dc
acciones que permitan mejo rer 7a caliclacl nutricional de las familias en
condiciones de vulnerabilidacl, mecliante el otorgamiento de alimentos
básicos e inculcando a la pobiación benefi rror,lio, buenos hábitos ali-
menticios que les permitrn nrcjorar sus conciiciones cle 

'icla,,.2aPodríanrt)s pensar, siguiendo cr anrer ictr párrafo, que seguricrad
alirientaria slrponc cl trabajo en torno a situaciones cle pctbreza aii-
rnentatia; lo cual sllpone, 21 su vez, dos climensiones: la existencia de
a[mento )'su bucn uso nutriciona]. La cliscusií:n teórica en torno a las
definiciones de hambre, pobrezaalimentaria y seguriclad alinrenraria es
mlrv exteflsa 1r en algr,rncis casos es de pocos consensos.

Por ejemplo, ra cre{rnición cre han-rbre dene un desarroil' muv
dilatadc¡ en dcindc predorninan las cle flniciones l¡io-móclicas 

1. psic.l<i-
gicas; cn estc sentíclo, una clefinición prausibrc cs ra dc ,,lram6re 

como
estado de necesidad de elementos nutricios, proclucto cie ra pri'ación
alimentaria presente en un tienrp.r crctcrmin nÁo,, (López, zoriz,p. 10):
pam la ()rganización de las Nacione s Llnidas par:a la Alimentación 1, l¿r\gricultura (FAO) Ia seguriciacl alinrenraria sucecle ,.cuand" ;, O";:":

2a Reglas clc oper:ación cn: Gaceta cler G.bi erno,27 f a2/200g,p.2.



nas tienen en toclo mornento acceso físico ), económico a suficientes
alimentos inocuos 1'nutritivos para sadsfacer sus necesiclacles alimen-
tatias v slls prefetencias en cuanto a los alirnentos, con el fin c1e llevar
una vida activa y sana" (tJrquía-Fernánde2,2014, p. 93).

Mu.v distinto en su contenido es el de pc;breza alimentaria, en

este caso, por ejernplo, el Consejo Nacional para la ltvaluaci<in de Ia
Política Social de lV{éxico (CONtr\Al); en su glos..rrio de términos
cle meüción cle pobrcza, cicfrnc la pobteza alimcntaria como "Ia inca-
pacidad para obtener Lrna canasta básica alimentaria, aun si se hiciera
uso de todo el ingres<> disponible en el hogar para comptar sóio lcls

bienes de dicha canasta"'25, de{rnición ligada al de canastzl alimentaria,
la cual es Llna construcci<in técnica basada en pnncipios bio-médicos 1,

nutricionales.

En este caso, llama la atenci<in la poca clariclad del término por
pzrtc cle la polític:r social dcl GI:.M. l-o clue aparcce en reglas cle opera-
ción son una serie de sr-rpuestos poco coherentes en torno al problema
alimentario; aclemás de ello, se mencinna el concepto dc vr-ilnerabilidad
social. trste último no se define en la Reglas, taffipoco en la Lei' de

Desarrollo Social clel h,stadcl de N'{éxicc.r; pc>r lo qr,re se asurle como
sinónimo de situación cle pobreza 

.v /c: margin:rción.

Para estc trzbajc>,la vulnerabtüclad es una situación de no-rea-
Itzación cle la conclición humana en cualcluiera de sus tres esf-eras an-

tropo-sociales (labctr, trabajc.r, accií;n), siempre v cuanclo csta no-reali-
zación sea proclucto de condiciones de dcsigualdad-violcncra (Arzate,
2006). Este capítulo no tiene pot objetivo abordar la discusitin de lc;s

conceptos) pero vale la aclaracii>n de los tres conceptos antes mencio-
nados como rríninro marco ¿nalítico de 1a acción cle este tipo dc pro-
gramas socialcs en la reahclad social.

El presente aníllisis se divide en cuzrtro pztrtes. F,n una primera
se presenta un marco teóricci, e1 cr-rai g'tra cn torno a una concepción
cie cir-rcladanía, de la cr-ral derir.an una serie de hipótesis de trabajo en

2t<http://\\¡w\\icorleval.sob.mx/N'Ieclicion/Peginas/gJosario.aspx>,r,isitadt.,

11 1A312015.
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totno a la constfllcción social cle rclaciones políticas cle ciuciadanía en-

tre socieclacl vlrinerable i, I-istaclo o fcrtmas clc polrticicla' En scgr-rnclcr

lugar, se clescribe, de manefa económic a, aIa política t¡ el diseño de sus

p,.,g,n,,'os' Una tefcefa pafte pfesenta una breve evic{encia empírica

cualitativa sobfe e1 desempeño en campo cle dos de estos pfogfamas

en torno al asunt. cle sus rclacioncs c1e pohticidad; así sc presentan ios

casos de muleres en condición de vulnetabiliclacl, una adulta mavof y

otra joven quc recibían apottos alimentarios de estcls pfogfamas en el

año de 2An.Se conclu)¡e en torno a 1as capacidades de construcción de

relaciones pglíticas de ciudadanía que tienen dichos pfosfamas'

l.Ciudadaníacomoproducciónsocialdepoliticidad

Considerando que las políticas sociales desarrolladas en Nléxlco suce

clen en un contextg clemocrático, al menos forttalmente institr-Lido, tcl-

mamos una clefinición cle ciudaclanía consecuelrte, donde cir-rdadanía

se refiere, clescle un punto cle vista presctiptivo) a una conclición en

donde toclo aquel que está someticlo a las clecisicines colectivas clebería

tenef el derecho cie parUcipar en el pfoceso de formaci<in de dichas

decisiones; de esta *n.r.r", los derechos de cir-rdadanía corfe sPgnden a

todo indivrduo en tanto que pefsona en la n-redida que ésta se encuen-

tfa sometida a esas clecisiones políticas (Bovero, 2002)' l)efinición que

parte cle una concepción de 1a ciudadanía moclerna' en donde el E'stado

está hech o pwael inclivicluo \I no el rnclivicluo pafa cl Estado (Bobbio'

citaclo p1;r []gve t<t,2002¡. Esta iclea de ciuclacianía supone la existencia

de individLros con capaciclacl cle accicln política cn un sentido ampiio'

tanto en términos de conciencia, como de acción reflexiva de la con-

clición prescriptrva (o juríclica), v en términt>s de acciírn' esto último

Supone participación sustantir,a (o activa) en la r'icla colectir,a.

f)escle esta pefspectiya, la ciudadanía cs un dcrecho 1' r-rna obli-

gacrón de las pefsonas paflL parLicipar políticamente, es clecir, en forma

id.ol, el ciuclaclano es .i q.,* clebe ciesarroiiar formas de politicidad con

el objetivo cle reali z^rsecomo ciudaclano a trar¡és cle una praxis coudia-

na en los asuntos públicos. En este sentido, las pr-rlíticas sociales como

1(l(r



acciones del h,stado clue inten ienen la e structura sociai suponen, en I<t

implícito y cxplícito, la construcción clc sjstcmas cle relacioncs políticas
entre ciudadanos y los agentes del L-,stado que las in-r¡llementan,

Tales sistemas cle relacic)nes constrllyen un tipo de politicidad <r

sentido sustantivo de dicha relación; la cual puecle tener derivas incier-
tas, pero que, como supucsto c{e trabajo, poclemos pensar se mueven
en un continuo qtie sllpone dos polos opuestos: la construcción de

formas cle autonomía c'¡ cl asumir fotmas cle control soclal por parte clcl

Estado. Las primeras slrponen el fcrrtalecimiento de los derechos civi-
les, políticos, sociales y cttlturalcs, mientras cluie las segunclas suponen
diversas formas de dominación polírica.

T,a autonomía impLica, en térmjnos típico-ideales, unzr acci<in

ciudadana plena, participailr¡a, donde los beneficiarios asumen Ia ac-
ción de politicidad como derecho y como responsabiiidad en torno a

lo público. En crstc caso, la acci<in ciuclaclana es virtuctszr v tienclc a la
constrllcción social, afirmación de sr-rjetos sociales. Por el contrario, el

control social, en términos típico-idea1cs, sllpone la construcción de
mecanismos de dominación por: perte del F,stado, clonde se tiende a

una anulaclón de 1os sujetos sociales. Dicho control impltca una cc.,sifi-

cación de los sujetos; 1o cr,ral es el tnecanismo privilegiado qr-re les puecle

convertir en clierntcla política, es dccir, en objctos pohticos que pueden
ser asumidos y usaclos como patrimonio del Estado y sr-r clase políuca.

corno slrpuesto c1c trabajo partimos de la iclea clc que los prin-
cipios que constrLryen re1:rciones de politicidad entrc sociedad vulne-
rable v Estado se enclrentran implícitos en el discurso de las reglas de

operación e implementación cle los programas sociales. I)iscursos que
ftrrman pafte ), conforman una biopolítica gubernamental (Foucault,
2000); es clecir, son una form:r de plantear dcsdc cl ]:staclo mecanismos
de ge stión del cuiclacio cle la población. l)escle esta perspectiva la políri-
ca social alimcntaria a1 ser planteada como acciírn dc Flstado en torno al
cuidado y satisfacción de lo alimentario supone la existencia, implícita
\¡ expLícita, cle una politicidacl concrete; se trata de un sistema de rela-
ciones políticas situadas histórico-socialmente entre población benefi-
ctarta v Irstaclo, entendidc) este írltimo como agente poftrco sr;berano.
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La biopolítica, como concepto Foucaultiano, comprendiclo
como "Ia fcsrma de ejercicio del poder político que tienc por objetcr
la vida biológica de los homl¡res" (Castro, 20U8, p. 187), nos aluda a

plantear el problema de Ia telación entre ciudaclanía y política social
compensatoria en términos metodológicos; en este sentjclo, sigr-riendo

a Castro (2008), el concepto cle biopolítrca, desarrollaclo en la última
etapa del pensamiento de Foucault y como uno de sus resultados en

su clilatada arqueología clc 1a racionaüclacl clc la moclerniclacl y la manen
en que produce a los sujetos, no es más que L1n principio metodológico
que nos alruda a pensar e1 ejercrcio de la ttz()n gubernamental en st-rs

formas efectivas v específrcas.

I)e acuerdo con k'; anterior, es posible descentrar elanálisis de ias

políticas sociales de los análisis de eficiencia y evaluación de resultados,
es decir, el asunto de las políticas y sus programas concretos se resitúa
en Lrn proyecto investigativo sobre la procil-rcción de cambio social, el

confiicto y la consttucción histórico-social de sujetos coiectivos e indi-
viduales en términos de acción sc-rcial, rcsistenci a y así como de poder/
dominación. Todo 1o cual es fr-rndamental para Lrna sociología del bien-
estar: qué es, cómo y bajo qué circr-rnstancia se proc{uce el bienestar.

A continuación, se r-rtiliza el cc-rncepto de representación social,
el cual se re fie rc a una idca producto dc un proce so nrental de mcnor
nivel de abstracción que los iniaginarios. Las representaciones sociales
implican un saber ptaumático anclaclo a micro univcrsos sociales refe-
renciados a los sujetos clue ios prodr-rccn (Grrola, 2012). Por su parre,
los imaginarios sociales son esquemas de representación que guían la
proclucción de lc¡ social a una escala mayor de 1o histórico-social.

Regresando a nuestra pregunta cie investigación, buscamos co
nocer, por lr; menos cn Lrn primcr accrcamicnto, c1uó tipo clc sistema de
relaciones políticas han generaclo estos programas :rsistencialistas con
su población objetivo I si, dentro clc este sistcma de relaciones políti-
cas, se ha fomentado una participación ciucladana actir¡a en el proceso
de formación de dichas acciones,

En Amér-ical 'atina existen ejenrplos cle cón-ro lzrs políticas sociale s

generan clesde sr-'rs pr()gramas sistcmas de relaciones políucas de natura-
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Ieza ciudadana tendientes a la autonomía de los sujetos. Poclemos citar
dos casos emblemáticos, como cl Programa Puente -Chilc-Sol ttlario26, el
cual inffoclujo un componente psicosocial, desde donde se plantea una
relacicin dinámica entre familias y trabajadores sociales; además cle el1o,
el diseño del progranta supone una acción práctica de cacla {amúra para
sllperar su condici<in de pt>brezainicial, mediante la rcalización de un
diagnóstico que plantezr metas de superación de la famllia.

El otro caso es el dc F'omc zero2'- (Ilambre cero) cn el Brasil,
donde el ptograma gener;- un^ serie de instancias participativas ciucla-
danas, las cuales tienen una injerencia en l<¡s procesos de planeación,
implementación )t evaluación ciel programa, tanto a nivel central, esta-
dual, como local; además de que drcho programa se articulci desde sr-r

inicio con ciertos movinrientos sociales afines al gobierno clel presi-
dente l,ula da Silva. En est's casos, la acción ciudadana aparece como
auto-realizactón conscicntc o rcflexiva dentro clc un curs() clc accií¡n cle
un determinado programa social o colno praxis política dentro clel mis-
mo program^) I2 sea como alianzapolítico social con el Estzrdo o como
parte de la gestión activa de1 programa. Laprodr-rcción de ciud adanía es,
en ambas sitr,raciones, cle naturuIeza acti\¡a.

En este capítulo, el concepto cle ciudadanía actir';r nos arruda a

comprender, desde un pllnt(> de l'ista típico-iclea1, una actitud de los
sujetos frente ala acctón ciel Fistado, así como, nos da luz sobre Ia ma-
nera en clue el h,stado ttataa la población objeto de supolíuca sc-,cial.

De esta manera, re{lerionamt-¡s sobre un micro-cosmos o sistema cle

relaciones entre Flstadcl v socjedad en torn<> ala operacitin de una po_
litica pública social de naturaleza alime ntaria, en que el asunto central
e s identifi c^r v comprender los me canismos implícitos en e ste proceso
de acción social; los curales son de naturz,leza política: rocla acción de
Estado como política pírblica social es un acto de ciudaclanía implícita o

2t'llara conocer cl prclgrama: <hrtp:/1_u"¡nrrchiles-o-1iri_aj:tei.gob.cl¿fflex..pbp>, consul_
taclo 07 /02/2013.
2:- Pata cott()cer el pr()grama: <http://u,u.vlfclmczerc.gr,vbr), cgnsr-rltaclt-r
07 /02/2013.
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su contrario de no ciudaclanía. hn este sentido, es importante recorclar

el concepto de ciudaclanía cotno agencia de O'l)onncll: "el sistcma

legal de un tégirrren democrático constrr-lve a todos conro igualmente

capaces cle ejercitar fsr"rs] derechos ),libertades como stis obligaciones"

(O'Donnell, 2010: 40).

2. La política de segutidad alimentaria en el Estado de México
2406-2011,

Durante la gestión 2006-2011 del gobernador h,nrique Peña Nieto,
hubo un aurrento clcl númcro y gasto destinaclo a programas sociales,

pues en 2005 existían en operación cinco programas con un gasto de

285.6 mdp, pasando a operar en 201,1 once programas con un gasto de

3,526 mdp (Secretaría de l)esarrollo Social, 2011 2). Del conjunto de

los programas sociales operados destacaron los dirigiclos a 1a aümen-

tación, ios cuales conformaron lo que se clenominó como Política de

seguriclad alimentaria en el Estaclo cie Nféxico.

ii1 conjr-rnto de programzrs tuvo moclificaciones en el tiempo,

pero a1 frnaltzar el serenic) se ope{aban cinco programas principales:

Compromiso con e1 fnturo, Pensión alimentaria para adultos mavores

de (r0 a (r9 años, Pensión alinrentaria para adultos ma\¡ores) Compromi-

so seguridacl alimentaria clel Estado cle N{é,xico28, Canastas Alimentarias

Ricentenano" E1 diseño de los programas, trzss0 ;r'todo, consistía en la

dotación clc una canasta aliment¿rtia mensual v bimestral a cada bene-

ficiario. I-,as despensas incluían nueve productos de la canasta básica.

Lln algr-rnos casos, la enttega de las canastas se acompañí> por acciones

orientativas en torno a Lrna mejor alimentación e higiene.

Durante el sexenic) se otorgaron 6.6 millones de canastas alimen-

tarias a 333 rnil 854 familias en comtlnrclades de media, alta y muy alta

marginación en todos los municipios del E,stado de N'Iéxico, 1o cual

significó una inversión cle 1.,359 millones cle pesos (Secretaría de l)esa-

26 Las reglas clc Opcración clc cstos clliltro prirncr,)s pr()grlÍnirs sc crlclrentran pr,rblica-

das en: Gsceta delGoltierno I:,.rhzdo de AIíxico,21/12/21)11\.
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rrollo social, 201I), es decir, mhs de Lrna tefce r^ p^fte del presupuesto

para prosremas sociales luc clesrinado para el rr-rbro dc alimcntación.

Hn su conjunto, los bene ficiari<ls fi-reron 1'7 millones de perso-

nas, cle los cuales 280 mil fi-ret<>n adultos ma)¡ofes cle (r0 añc;s y 27 rntl

madfes adolesce¡tes (Secretaría c1e l)esarrollg Social, 2011). Además

cle ello se encuentran los pfogfamas alimentafios operaclos por el Sis-

rema para el l)esarrollo Integral de la Familia del Estado de N{éxico

(DIFEh,,f), organismo ligaclo clircctamcntc a la guberna;1:rta ciel estado.

Programas lperadls pnr la Secretaría de Desarrollo Social

Compromiso seguridad alimentaria del Estado de Méxicde

F,i objetivo de este programa erzr abatir la pobreza alimentaria c-¡ meiora

del niyel nutricic¡nal de las fhmilias, a través del otorgamjento de ali-

menros básicos y eclucación nutricional, mecliante la participacirin del

sectof público, social y privaclo. El pr:ograffIa otofgaba una canasta ah-

mentaria mensual o trimestral clutante un año a las farnilias que viúan

en comlrnidades de alta y mll)¡ alta marginación'

Las reglas cle operación ¡nenci<lnan qr-le el prc'urana fomentaría

la producción local y el abasto de alimentos de alto valor nutricional

nre<liante ia ge stión de pror,ectc.rs ptodr-rctivos para las famiLias bene fi-

ciarias. En las comunidades existi ría un Comité Gestión Comunitaria,

el cuai buscaría el consenso t:n la toma de decisiones sobre l<ls recutsos

<rbtenicir¡s cle las cuotas c{c rccr,rpetacirin c1r-rc los bene ficiarios aportan al

molrrento cle recibir sLlS apoYOS, este dinero se puecle invertir en obras

de beneficic-r social'

Este programa entr:egó en 2011 un millón 199 mii 44 cenastas

a[mentarias a 383 ml|4BZ famiLias en los 125 murucipios del estado; lcr

hizo, en térpinos opefativos, a través de tres veftientes o sub-progra-

mas: Vertiente FAO, \rerticnte Zc>nas de -'\tencicin Prioritarla ,\' Vertien-

te Estratégica (Gobierno clel Estaclo c1e i\{éxico, 2011b).

2e Reulas cle c;peraci(; n en: G ¡tftta d t / Go biertto, 21 / 02 / 2008'
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Programas nperados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bien-

estar Social3o

Pensian alimentaria para adultos mayzres

Programa clue consistía en la entrega tnensual de un paqut:te alimenta-

rio a personas 2l partir cle 70 años clc edacl c¡,re vivían en sit,-rzrcicin de po-

breza alimenta¡ia, margineción, exch,rsii¡n o vulnerabilidaci. Se otorgaba

el paquete nutlicional de n)Anera mensual, integraclo con productos de

Ia canasta básica y artículos cle limpi.eza.T,a cobertura refiete alc>s 125

municipios del Estaclo cle México.

Pensión Atlmenticia para Adultos Mayares de 6A a 69 Años

Programa clue consistía en la entrega mensual de un paquete alimenta-

rio a personas entre 60 y (r9 años dc edad c1i,re vir'ían en situación de po-

breza alimentaria, marginación, exclusión o vulnerabilidad. Se otorgaba

el paquete nutricional de manera mensual, integÍado con productos de

la canasta básica y artícr-rlos dc lirnptcza. Para 2011, cstc progtaÍra en-

tregó 926 mtl3(r7 paquetes nutricionales a 118 mil 719 personas (Go-

biernc¡ del lrstado cle N{érico, 2011b).

Compromiso con el futuro

E,ste prografila apovaba la alimcntación de las mujercs menores de 20

años, en estaclo de gestaci<jn o madre de uno o más hijos, mediante

la entrega cle u.n paquete nutr'icional (despensa), la orientación inte-

gral para una adecuada alimentación, así como la capacitación para eI

empleo. EI apoyo que se otorgaba a 1as beneficiarias del progr^ma er^

cle 2 tipos: en especie, que significa un pacluctc nutricional cle rnanet^

mensual, hasta por nueve meses, con los procluctos de la canasta básica

)r ácido fólico sratuito; así como de asesoría t, capacitación.

3(t Infc;rmacií;n tomada de:

pal.html>" consultada 0ó/ 1

<lrttp: / /wrrriedotnexico.gob.mx/ cem1'bs/ H'l'M / púnci-
1/oq.
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Programas operados por el DIFEM

F,n 2011 se reporta L1n programa denominado Canastas Alimentarias

Bicentenario, el cual ciistribr"r,vri en2011, 568 mil pacluetes alimentarios

a 87 mil 350 familias. Hste apoyo se distribu),ó cn los n'runicipios del

Estado de México en tres etapas durante ese añc>. Cacla p:rcluetc ali-

mentario incluía procluctos cüm{,} lectrre en polvrr,'.tt'r(}2, rceitc regetal

cümestible, salchichas cle pttllo, ti:iit>1, g:-risr., cle s<;vit, cereal mr-iltjgrantr

v atún (Gobierno del Hstado dc N{éxico,2011b). Iln 2012, c1 programa

operó con el nombre de Canastas Mexicprenses.

3. Diseños de los programas y reglas de operación

Cabe destacar que la actual política de seguridad alimentaria tuvo comc)

antecedente un programa intcgral \¡ c()n pcrspcctiva de género qLre se

ensa,vó en el año 2003, conocido como Consejo Mexicluense cle Seguri-

clad Alim entafl^ (COh,IESA), el cual partía de la necesiclacl cle impulsar

la producción de alimcntos por partc de los participantes,, así como

impulsar a la construcción de redes sociales de apoyo a la aLimentación

de las lamilias desde Lrna perspectiva cle génerr> Slizcarra, 2009). CO-

MF,SA operó en fornra experinrentai en aigunos municipios del norte

del Valle de Toluca. Sin emb argo, frnalmente fue cancelado.

Los programas aliment:rrios del GIIN'{ 2006-2011, en general,

presentan diseños poco elaboraclr)S ¡r 6en niveles bajos cle innovaci<in;

por ejemplo, no existen pisos de desarrollo o metas cle superaci(;n a

curnplir, acciones dc trabajo social a nivcl dc las familias bcneficiarias

que indr-rzcan a sitr-rac.iones reflexir.'as, o acciones estrucnrrales ligadas a

la producción de alimentos por parte clc las farnilias campcsinas.

A final c1e cuentas, los programas sc limitan a repartir clespcnsas

a personas en situación c1e pc;breza, así como a otorgar pláticas sobre

nutrición a las benefrciarias. Comparando esta poLític:i con otras a nivel

mundial, colrro es el caso de I-lambre Cero en Rrasil, Jas cliferencias son

notables, ya clue esta últim¿ sr: encuentra cstructurada bajo una lcigica

parti cipativa, contiene comp onente s cle proclucci ón v colnerc ialización
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de aümentos, además que estar ligada de forma e strr-rctural a una políti-
ca cle sesuriclad alimentatia nacional.

F,n los programas del GIIN{ es posible ver un marcaclo tc¡ncr

asistenciaüsta. También es notoria la desarticulacic'ln existente entre los

diversos programxs e instarrcias gubefnamentales que los operan, no
existe una l<igica de gencracicin clc sinergias entre los programas ope-
rados ¡ror la Secretaría de l)esarrollo Social, el DIFtrNf y el Consejo

Estatal cle la lV{ujer ), Bienestar Scicial. Si bien cn los clocumentos se

habla cle mecanismos de gestión participativa ciudadana c{e los pr:ogra-

mas, en 1a realidad no está documentada la patticipación ciudaclana de

los beneficiarios.
A continuacicin, presentaremos algunas evidencias cualitativas

sobre los procesos de construcción sociai que se producen al operar
ios programas.

4. Dos acercamientos cualitativos a los programas

F,l material que se presenta es cierivado cle una serie de entrevistas rea-

lizadas a benefiarias de los programas en los mu.nicipios de Toluca 1t

Zinacantepec, en el Va1le cle Toluca, F)stado de México. Fll diseño de 1a

enffer¡ista semiestructurada pretendici erplorar las siguientes dimen-
siones: el significado de la prir.'ación alimentaria desde la perspecriva
de las beneficiarias, los procesos de construcci<'"rn social intrafamiliares
de la alimentación, los mecanismos cic clesplieguc de los programas en

campo, los efectos inmecliatos en los procesos cle constrlrcción cle la

alimentación que las beneficiarias percibían de parte de los programas,

y la relación política construida en torno al clespliegue en campo de los
programas entre beneficiarias ¡. programa.

En este capítulo sólo retomamos Lr,na pequeña muestra de las

preguntas en torno a la ú1tima dimcnsión analítica cle la cntrevista. Los
nombres cle las entrevistaclas fueron cambiados por razones éticas. Las

entter¡istas se reaüzaron a mecliadc-,s c1e 2010 en casa cle las beneficia-
rias, ubicadas en contcxtos urbano-rurales. l,as entrcvistadas rccibían
algúrn programa afimentario del GEI,'I ]. se encontraban en condiciones
de vulnerabilidad.
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Caso Pensíon Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 Años

La señora Matgatita, en el momento de la entr:er.ista tenía 86 años,

residía cn San l,uis N'{ertcpcc, comuniclacl pertcnccicnte al municipio
Zinacantepec. Ella recibió el apoyo del prc-igrama Pensión Alime nt^tra
para Adultos Mal'ores durante algunos años y, posteriofmente, ingte-
só al programa Pensión Alimenticia pan Adultos 1\{ay'ores cle 60 a 69

Años , e1 cual 1e otorgaba r¡jl pesos en efect.ivo cada dos meses )r una

clespcnsa que contenía alimentos v artículos clc lirnpicza cada mes. Ade-

más, contaba con el prt>grama dc salud Segr-u'o Popular. Dijo no tener
enfermeclades crrinicas.

H,lla carecía de escolaridad. Estuvo casada y tuvo cinco hijos. En
ese momeflto era una mr-rjer viucla. No recibía ningúrn salario fijo, ru
pensión algr-rna. Dijo tecibir apoyo económico esporáclico de sr-rs hijos,
pero vir'ía en una situaci<in cle extremap<>l>teza. Reportci clue trabaia cle

manera espotádica haciendo labores domésticas. Algunas ocasiones no
Ie pagaban cn efectir.o v s<ikr lc daban dc comcr.

- 
Pues sí, cuanclo me oftecen por ay voi/ a hacer un quehacer,

pero cuanclo no, pues aqrií estov en la casa.

- 
L,,s clue me voy este ... Cuanclo mc invitan cn Llnos mucrtitos

me vo\¡ a hacet cluehacet, pelat poJlo, si acabamos va se yiene uno
a 1a casa, ya despriés a la hc>ra clel rosario )ra se va uno. O sea, halt

que acompañar en los rcsatjos.

- 
No sé si podría clccirmc ¿cuánto le dan por su trabajo?

- 
Ahí nomás cle comer, lzr comida, sí.

También clijo apo,varsc económicamentc con la elaboracicln y venta cle

carpetas tejidas, trabajo del cual recibe muy poco dinero.

- 
Y esas servilietas, ¿qué hace usted con ellas? ¿I-as vende?

- 
LaS yendo.

- ¿Crim<> en cuánto vende las servilletas?

- 
pues, primero nre las pagaban a 100, pero ahora nomas a 80.

- ¡I)cinde las rrende?

- 
A \re ccs mc v())' e Ztnacantcpcc, si no, aqr,rí misnro.

En el rnomento de la entrevista, ella vir.ía sola en una peqr-reña casa, c1u.e

en tealidad es r-rn cuarto con l:año, ubicada a uLn lado cle la casa de uncr
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de sus hijos, quien convive con clla de manera coticliana. Contaba con

los servicios de laz y agLla poteble. F,l piso cs clc cemcnto. Cclmo mo-

biliaric-r teníe Lrna cama, fopefo, televisot y radio. Su cocina no contaba

con electrodomésticos, así como carecía cle estufa de gas; pata ccscinat

usaba un fogón, pof lo cual requería de carbón y leña de manera cotj-

diana.

- ¿Qué aparatos tiene usted parala cocina? ¿Tiene licuadora?

- 
No, nO tengo ningun6.

- 
Ni estufa tampoco.

- cQué ualtza para c<;cinar?

- 
Nomás calboncito, como ahorita tengo ocupando carbón, le-

ñita, mad erit^.

- ¿Tiene su fogón?

- 
Sí es el qile tengc> ahí... E,stov hirviendc) una agtiita pa' un

cafó...
El ingreso al programa no fue fácil, pues no contaba con documentos

de identificación, como e1 C{-IRP }¡ su acta cle nacirnientcr

- 
Pues )ro cuando entre allí batallé mr-lcho; nos mandaron a To-

luca a sacar el CLIRP; sí, pr.,r eso estatnos, estov recibiendr> la

despensa, pero batallarrros.

Cuando se le preguntó sobre si sabía cuáI en el propósito de e se pro-

grama comentó que fue el DIF cluien primero se lo ototgó, pero que

después le dijeron que lc"r ()torsaba el gobernaclor clel cstaclo h,nticlue

Peña Nieto.

- 
Pues, este, la primera vez que nos dieton eso fue por e1 parte

clel DII1 sí, va despr-rés dijeron Que y¿ era por parte del Nietc¡.

IJna vez que el beneficiario es empadronaclo en el programa, éste no

solicita ningúrn trámite más. En estc caso, la bcneficiaria no reportó Lrn

condicionamiento especílicoi pero sus hi.ios comentafon cilre el progra-

ma le inclica qr-re debe asistir a1 méclico, así como a divcrsas re uniones

con los operadores dei programa.

- cQuó es lo que le piden para que no }e cluiten el apoyo?

- 
Tiene que cllmpfit con lo que 1e piclen. No, pr-res no le piden

nada simplemente it cada me s porque sí...
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- 
Si le dicen que tiene que ir al doctor, tiene qr-re ir al doctor, si le

clicen qr-re tiene que it para allá una teunjón...tiene que ir.

I-a benefi ciaúa contó clue asistió a una concentración cle los benefi-

ciari<ts del progtama en d<.,nde estu\'o el gobernador Peña Nieto y su

esposa.

- 
Si es pafte clcl Nict<t. ¿Iistuvimos en una partc?, lc dicen la

Ptaí2, por aliá cerca cie la sierta o allí cerca o allí en la sierra; este,

allí e staba el Nieto con st1 mujer, pefo lucgcl a pocos clías se supo

clue se murió, que se mllrió su mujer, pero qr-rien sabrá si ya tiene

otra mujer o está sókt toclar'ía, quién sabe. ¡IJrt!, percl hacía un

fuillaz,o al1í. Llegó la ambr,rlancia llevó hartas Pefsonas, c¡-rién sabe

por qué...,hacia un frillazo, pefo frtllaz<t, estaban poniendo un

botezote de café..., hasta allá en el monte hasta arribota ) )to le

corrí pa'rcIba a comprar un café \¡ yo que me vengo con el vaso

cle café, quó cosa, c¡-re ni tcnía az(tcar,ctapata agua clcsabdda'.'

Cuando se le preguntó si en a1gún momento los operadores del pro-

grama le habían pediclo el voto para algÚrn partidc) en específico, ella

comentó que no. Cuando se le preguntó si creía qr-re el programa efa Lrn

clerecl-ro que tiene como ciucladana, 1a lreneficiaria comentó que "así 1o

creía". La percepción qr,re ella tiene del prograffIa es que ha cambiado

su vida porque el programa lc indica quó hacer para meiofar su vida. En

general expresó clue le gusta el programa.

- ¿Consiclera que el programa ha cambiaci<-r su vida?

- 
\'s cfgo ya cambió la rticla.

- ¿Cómo ha cambiado la vida, cómo eta antes )r cómo e s ahora?

- 
pses VO, este, así nos clicen clue lragamos eSO V COmO ellos nos

dicen eso es 1o que h:rcetnos.

- 
Le gusta haccr 1o qr-ic les clicen'

- 
puss yo en tni mcntc, pues ciigci yo clue sí está bien, y como

si te dice que para qlle no nos enfermcmos, para qlte no nos

muétamoS, )''o que sé qr-ré tanto nos dicen, y que caminemos y

clue caminemos, clue por eso está esto de la tefcefa edacl para qr-le

hagamos ejercicio, que está bien pa' nosotros.
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La benefictarta tenía un profi-rndo sentimiento cie agradecimiento hacia

el programa, al cual lo percibc crontt) una qanancia pata ella.

- 
pa¡v que estuviera \-c-r en esto ft-re como un sueño...

No se debe perder de vista ql-le estas pefsonas se encuentran en

situación de vulnerabilidad profunda, por 1o que cualquier apo)¡o,

pequeño que sea, es bien visttt.

Caso Compromiso con el Futuro

La entfevist¿lda fue una mujer de 19 años de eciad llamada Susanzr,

quien raclicaba en la comunidacl San Juan cle las Hucrtrs, pcrtcnccicnte

al municipio Zinacantepec. F,n el momento de la entrer.iste se encon-

traba casada con dos hijas pequeñas (de tres 1r un año de edad). Vivía en

un cuarto prestado por un tío, a quien Je pagaba 200 pesos para gastos

de \uz v agua potable. Irn la misma casa vir.ía su maclre y un primo, así

como sus slregfos.

El1a no trabaiaba y nunca lo había hecl-ro; su esposo, cie 25 años

de edad, en ese momento se encontraba iniciando Lrn negocio propict

como tapicero de muebles, por ki clue recibía psy poc(>s ingresos. No
contaba con ningún tipo cle activos o patrimonic,r. Carccía de segr-rro

social.

Él .r..., Se deciica a la tapicería, entonces arregla sillones, este

vestiduras de 1os carros, sillas todo...

¿Qué horatio, por eiemplo, tienc clc cntt:rcla y de salida?

- 
De acluí de 9 a7, al dela noche.

En su cuarto o vivienda tenían mLly pocos muelrles; además carecía de

utensilios para producit sr-rs alimentos.

- ¿Qué muebles tienen ahí?

- 
Nada más tengo, bueno mi cama, un ropero, la ffte sa,la estuf¿.

- ¿Televisor?

- 
A.ln, televisor.

- ¿Refrigerador?

- 
\e, nacla de eso.

- ¿Q"é electrodoméstict-rs tienes ahí en tu cr;cina?

Llna

pof

las
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- 
(Risas).

- 
Pcro electroclomósticos, ¡no tiencs, iiclraclora o algo así, lo

esencial?

- 
No.

Ella tiene estudio de secunclaria completa, mientras que su esposo, de

primaria completa. Ella ya no pudo continliar su cstudic> debido a los

embatazos y posterior: cuidado de sus hijas.

- 
Sí, sí porquc cuanclo vo mc casé con é1, bueno, mc fui con é1,

yo todavía estaba estuclianclo la secunclaria y todavía no la, este,

todavía no la terminaba; entonces pues é1 me clejó terminat Ia
secr-rndada y plres si de hecho me dijo que si quería segr-rir estu-

diando pues sí...
Ella recibe una clespensa cada mes, pero reporta que algunos meses

recibe dos cajas como despensa.

- ¿Cada cuánto te clan l:i despensa y cacla cuánto 1o rccibcs?

- 
Cada mes, hay veces, buenci, dan clobie, son dos cajas, pero en

sí sólo es una )¡ es una y es cada mes.

F,l contenido de la despensa es poco, pues tiene menos productos qlle
la de aclultos mayores.

- ¿(]r_ré alimentos conriene Ia despensa?

- 
Viene atún, satdina, frijol, artoz, verduras enlatadas ) avena)

este, ¿qué más trae?... Sova, leche... Este, ¿qr-ré más? Nacla más.

De esos son 5, este, dc las sarclinas 2, clel frijol 2 kilos, arcoz 2

kilos, la avena es 2 bolsas, de la soya es una bolsa, un aceite de a

medio litro, este, y la leche que son 7 paquetes.

f-a entrevistada piensa que el programa le a1,Lr6{¿ a ahorrar un dinercl

que se gastaría en comida.

- 
Sí, pues me ay.uda en los productos qllc nos da' uno se ahorra

la comicla.

Calcula que el ahorro para su economía por la despensa es de 300 pe-

sos, con el cual pueden comprar otro tipo de cosas para sus hijas.

- ¿Hl dinero que ahorra cofl la clespensa para c1ué 1o uttltza?

- 
Por ejemplo, en la niña, compr?rr los pañales )' comprar cual-
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quier otra cosa clue se les antoie a las niñas.

La beneficiarta fepofta quc fueron pocos los requisitos que le sohcita-

ron pta entrar al ptograma.

- ¿Qué tipo cle recluisitos le solicitan para accecler a los apoyr>s?

- 
psfs, me pidieron mi acta de nacitniento, la de mis niñas, el

CURP de las niñas, y mi cteclcncial de elector, pues como todavía

no io tenía el comprobante cle que 1o había ido a tramitar.

- ¿Sólo eso?

- 
Ah ha.

Cuando se le pregunta si pof pafte dei prograrna le han solicitado e1

voto o ha existicio algúrn tipo de coacciix zr1 respecto contesta que no

ha tendido este tipo de solicitudes.

- 
Y por ejemplo para darte a ti el apoyo te llegaron a peclir a ti

el voto, ei apoyo a algirn candidato político, a algún partido, para

que tú pudieras entrar a csos programas.

- 
l.{o, no me llegaron.

- ¿Te han condicionado de alguna manera el apovo qLre ter están

dando?

- 
Pues no, rt(), no.

- ¿Qué te pongan condiciones para que tú sigas con ese apoyo?

- 
No, no.

Con relación a la pregunta si consiclera clue el programa ejerce algún

control sobre su vida personal o familiar, ella considera cluc no es así.

Fln general tiene una buena opinión del program4 crce quc cs blteno y

agrega que los funcionatios son amables y ie tratan bien.

- 
Sí lo rea)tzan bien. Las personas que te entf egan este progra-

ma o los funcir)nafios que están detrás de toclo esto, ¿controlan
algo de tu vida personal o familiar?

- 
]rdg, ¡s.

- ¿Cirmo \¡es túr c} programa?

- 
Bien, pr-res sí, está bien"

- ¿Piensas que el progtama sea bueno?

- 
Puss sí, sí es bueno, o sea sí.

- ¿Por qué lo considerarías así?
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- 
Porque, pues, como es la forma cie que nos esthn clando la

a)ruda en eso, en las c{cspensas.

No obstante, en otro moment<l cle la entter.ista consiclera qlle en poco

ha cambiado su vicla v su alimentacirin. Agrega clue el pr()grama no le
supone nuevas responsabjlidades o carg2ls de trabajo )'que no ha tenidcr

una in{lucncia imp<xtante en sll vida familiar.

- ¿Consicleras que 1a despensa ha cambiado la forma de comer

cle tu famtlta o sigue sienclo la misma antcs cle que te clieran esos

alimentos?

- 
puss sí, casi sigr-re siendo la misma.

- 
¡f¡s6s que la despensa te imponqa nue\¡as responsabihdades

o que sea una carga?

- 
Nc¡.

- ¡Crees que el programa decicla cosas en tu r,'icla famiüar?
_ No,

La opinión con respecto al Gobierno del F,stado de llféxico y su gober
nador, en tétminos generales, es de agradecimiento; piensa que es algcr

bueno. Piensa que se trata de un gasto legítimo; entonces la imagen deJ

gobernador es la de uno responsable en e1 us<., de los recurscls públicr>s.

- 
A partff de que recibe s este apovo, ¿qr-ré piensas del Gobierno

de1 E,stado de N{éxico?

- 
Pues pienso clue está muy bien, porque sí a todos nos está ayLl-

ciando, a 1as madres adole scentcs a 1os adr-rltos mayofes, pues sí. . 
"

- 
A pttit de quc recibes este apo\¡o,;Quó piensas del goberna-

dor: E,nrique Peña Nieto?

- 
Pues, pues no sé, pues que está bien, qlre...

- ¿Qué pensarías dc él?

- 
Pues, plles qlle no malgasta los impuestos, pues con eso rios

está apoyanclo.

Cuando se le preguntir si senua algún compromiso político con el Go-
bierno del F,stado cle l\':Iéxico o con el gobernador, responclió qr-re nci.

- ¿Sientes rllle al recibir la c{espensa ac{cluieres un compromiso
con el Gobierno del listado cie N'Iéxico?

- 
No.

r21



- ¿Con el gobernador lrnrique Peña Nieto?

- 
PLreS no, tampoco'

A Ia pregunta ¿consideta que el apo)¡o que tecibe es un ci¡recho 9'1e le

corresponcle?,surespuestaesambigua'Pareceqllenc-rtieneunaidea
clarade 1o que signifi cala palabra detecho'

-¿ConsicieraquerecibiresteapoyoessLlc{erechoqueusted
tiene?

-¿Cómo? , .-^.-.r^-, ..,,
.- ¿consideras que el recibir este apo)Io es un derecho que tu

tiene s?

- 
Sí, pefo no sé Por qr-ré' 

1 . -.--.
para esta chica lo más importante de este pfogfama es qLle le permtte

ahorcat en alimentos y meiorar su alimentación'

-¿Quéesiomásimportantequeelprograrnav|adespensaque
te están clanclo hacc por ti y por tu familia?

-Meayudaennogastaftantoeconómicamente,ylaotrapuestambión igual nos da una buena alimentacic'>n'

I,oqr-resenotaeslapocacapacldaclteflexir,,apofpaftedelabeneliciaria.

Conclusiones

consicleranclo fluestf o aparato teórico-firetoclológico' los el ementos de

discursodelaspolíticasySLlsprogfamas,lacompar?itivanofmativaCle
pfogfamas alimentarios, así como át tu cviclencia cualitati'a presentacla'

"-ág.t 
las siguientes cuestiones problemáticas:

La sittiación de ias benefrtiu'iu' Y sLrs familias es de r-rna absoluta

desafiliación.F,nestecaso,lacondicióndegénerosuponeunamayor
postración de los sujetos r''ulnet'¿bles"

Podemos planteaf, colTlo supuesto cle trabaio, 9üe por esta sitr-ra-

ción de pr"rurrrución su condición ciucladana es clébil' Esta ciudadaria

débil, en ranto clue acción cle politiciclacl, impiile tenef una capacidad

amplia.l"refle"wiclacl,vacción'c-'praxis'porParteclelasbcnef¡ciarias
sobre su vida misma y en relación con ias acciones quc rccibe dcl Es-

tado.
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h,l diseño de los programas no supone componentes importan-
tes que generen relacioncs de ciudadaníe activa. Por 1o tanto, las rela-

ciones de ciudaclanía política entre beneficiarias v programas tienden a

ser de nattrtaleza pasiva, pues só1o reciben y acr-rclen a algunas pláticas.

Los programas construyen, a nir.el de representación social, un

senticlo paternalista en su acción, colocando la figura del gobernador
como central en su desemperio. A partrr de este mecanismo simbóljco,
peto cle naturaleza icleol<igico-poJítico, las transfcrcncias en espccie clue

rcalizan son vistas por los beneficiaric.rs como regalos de buena voli:n-
tad por parte del goirernador; es decir, los apoyos alimentarios por la
forma de operación de los programas no aparecen como parte de un
derecho ciudadanc), por 1o que kls benelicjari<;s no se reconocen como
sujetos de derechos sociales.

Los programas, si bien no piden el voto cle manera directa (1c>

cual está prohibido c{e mancra explícita en las reglas clc opcración), tien-
den a infunclir Lln sentimiento de dádiva de lc¡s apoyos que otorsan; con
io cual los beneficiarios scin colocados, simbólicamente balo 1a lógica
de objetos de ayuda qLre el F,stado debe cuidar y asumir como respon-
sabiüdad. Se trata cle lt> clue Agamben clenomina como condición cle

hozno sa.cer (Giorgio, 20Ar.
Los programas puerden manelat v movcr a los beneficiaros como

objetos, con 1o cual asumen, de manera implícita, es clecir, las benefi-
ciarias no son entendiclas como ciudadanas, con agencia, por 1o que ios

programas tienden a asumidos como patrimonio.
La representación social del gobernador como padre cladivoso y

responsable supone un anclaje simbrilico de los beneficiaricls hacia los

programas conro patrirnonio políticr>, 1o cual es ya una forma de rela-

ción política entre beneficiatias v lrstaclo.

Descie este conjunto problemático podenlos concluir, a moclo

de polí:mica, lo siguiente: ¿<1r-ré sistema cle relaciclnes pofticas han ge-

nerado estos programas asistenciales con su población objetivo? F,l

sistema cle relaciones políticas entre población vulnerable y Estado se

encuentra marcado por la pasiviclad cle los beneficiarios o no agencia.
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Tal situación de pasir.idad está anclada a una conclición c1e múltiples
clesigualdacles sociales 1. económicas.

Dentro clel sistema de telaciones políticas entre sociedad y pro-
grerma, ¿se ha fr>mentado una participacirin activa en el proces() cle for-
macii;n de dichas acciones? Los progran-)as no cllentan coffIo parte de

sus diseños un componente que clesarrolle la conclición c1e ciudadanía

activa.

¿Cuál es e1 tipo cle politiciclad sustantive que estos programas

generan como dinámica ciudaclana? I,a pasirridad de los slljetos

beneficiarios les convierte de mancra natllral en objetos fácilmente
manipr-rlab1es en términos políticos por los programas; por lo clue no
es posible hablar de la exjstencia y constÍucci<in en el mismo proceso

de un agente en un sentido estricto.

¿Los proÉiramas de seguridad alimentaria implementados por
el Gobierno clel iistaclo c1c NIórico cntrc 2006-r, 2011 han favorcciclo

la construcción cle ciuclzrclanía? T,i;s proglamas alimentarios del

GI{M suponen y parten cn su diseño clc ur¡r go¡cerpto de ciudadanía

activa, pero en la realidacl no actúan descle este principio. E,s decir,

en la relaci<'ln sociedacl y h,staclo, éste se sobrepone a la s<.¡ciec{ad, las

beneficiarias, quienes, ancladas en poderosas estructuras de desigualdad

social y económica, careccn de herramientas para gcnerar procesos

de alrtonomía v auto-afirmación social (empocierarniento) frente a las

acciones del h,stado.

Al respecto, los programas funcionan bajo una técnica biopoli
tica que tiene como iógica de rcalización la noción cle dispositivo. Una
catacterística clel clispositivo es que se trata de una tecncllogía de in-
tervencicin t:n lo social qur: termina por anular a los sujetos sociales

(Agarnben,200l) y quc asumc la forma tccnol<igica dc rccl.

Esta situiición presen[a a los progrÍr.m:ls aquí anahz,ados como
técnica biopolítica de intervención en la estructura sc¡cial c¡-re si;lo ges-

tiona la vida ni-rda de la población en conclición de hambre; es decir,
como una recl de intervención social que carecen de potencialidacles

reales p^ra c^nabtar 1a situación c1e las personas rrulnerables en térmi-
ncrs cle su pobreza alimentana, así como cn términos de su condiciírn
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de ciucladana. Esto nos pe{mite reconocer que ]unto a una pobrcza

aLimentaria existe una pobr eza eÍ1tórminc¡s cic condición ciudaclana que

tiene evidentes determinaciones en la proclucción/reproducción de la

situación cle hambre.

Esta reflexión sirve p^rlL cuestionar el sentido de los programas

de lucha contf¿ la pobreza y el hambre en tofno al otorgamiento de

clespensas, pof ello preguntamos: ¿basta con clotar de algunos alimen-

tos (una clespensa) pafa genefaf una vicla cligna v sllstentablc en térmi-

nos alimentarios? Quizá debemos asr-rmir clue aiimentación v ciudada-

nía son parte de un mismo binomio r.ittuclso, donde la alimentacicin

supone un acto social y organizativo pof pafte de las familias que nece-

sitan un mínimo de capacidad poiítica ciudada:n^para generar procesos

de bienestar duraderos; es clecir, para dejar: :rtrás la condición de estigma

social como personas Pobres.
llste capítulo exploratorio sobrc relacioncs cntrc construcción

social de la alimentación, progfamas qubernamentales y situación de

ciuclaclanía nos permite concluir un planteamiento metodológico: el

conocimiento de la producción de la alimentación, colrlo sistema de

relaciones compleja, supont:, al menos c()nlo dimensiíin anaütica> flo

olviclar lo qr-re poclemos denominar siti-ración cle agencia; es decir, la

capacidad cle ciudadaniaacttva qr-re ticuen o no los sr-ijctos sociales para

hacer frente a la ard,u^ t^re^ cotidiana que supone la satisfacción de

la aiimentación, así como para enta:biar rclaciones más horizontales y

ref,exivas frente a las acciones cle política social asistcncial clel I'lstaclo.
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