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ALI MENTACI ÓN Y NUTRI CI ÓN EN MÉXI CO 

Méxi co ti ene l as cri si s (ambi ent al es, soci al es, económi cas y pol íti cas) con ef ect os en l a 

seguri dad ali ment ari a y l a nutri ci ón. A pri ncipi os del  si gl o XX se produj er on epi demi as, 

sequí as y hambr unas recurrent es debi do a condi ci ones ambi ent ales adversas y a una 

pobr e i nfraestruct ur a par a hacerl es frent e, l o que ocasi onó muert es y emi gr aci ón masi va 

de mexi canos a l os Est ados Uni dos de Améri ca ( EUA). Est as cri si s t ambi én han 

esti mul ado el  desarrollo de pr ogr amas y pol íticas par a pr eservar l a seguri dad ali ment ari a, 

y han servi do como i nstrument o alt erno a l a ref or ma agr ari a par a cont ener l a movili zaci ón 

de gr upos or gani zados que ej ercen pr esión par a l a obt enci ón de mej or as en sus 

condi ci ones de vi da.  

Hay sit uaci ón muy trági ca donde l a económi ca l e af ect a a l os más pobr es que conti núan 

padeci endo i mport ant es pr obl emas de desnutri ci ón en l as pri mer as et apas de l a vi da, y 

a partir de l a et apa escol ar se ven i nmer sos en un ambi ent e obesi géni co con gr aves 

repercusi ones par a l a sal ud; t ant o por l a mayor l abili dad al  daño met abóli co como por el  

pr ecari o acceso a un di agnósti co y at enci ón oport unos por l os servi ci os de sal ud.  

La epi demi a de enf ermedades cr óni cas asoci adas a l a obesi dad pone en sit uaci ón de 

i nvi abili dad fi nanci er a a l a estruct ur a del  si stema naci onal  de sal ud; el daño a l a sal ud 

pr oyect ado est arí a aniquil ando a l a f uerza l abor al  en el f ut ur o a cort o pl azo; sól o el  ret or no 

i nmedi at o a un model o de ali ment aci ón sal udabl e basado en l a cult ura ali ment ari a 

naci onal  podrí a evit ar el  col apso en menos de dos décadas.  

En Méxi co l as pol íti cas ali ment ari as han f or mado part e de l os pr ogramas de desarroll o y 

han respondi do a coyunt ur as de ti po ambi ent al, económi co y pol íti co. Dur ant e l a 

expr opi aci ón petrol era Méxi co se vi o en l a necesi dad de consi derar l a pr oducci ón de 



granos como un punto prioritario para la seguridad naci onal ; en 1973 se perdi ó la 

aut osufi ci enci a en maí z y comenzó a aument ar el défi cit en l a producci ón de otros gr anos 

( más de 25 % del  maí z er a i mport ado).  

El  Est ado creó en 1980 el  Si st ema Ali ment ari o Mexi cano ( SAM), un pr ogr ama que t uvo 

por obj et o esti mul ar l a pr oducci ón de ali mentos bási cos (f acilit ando el  acceso a cr édi t os 

y mej or ando l os pr eci os de gar antí a, entre otras estrat egi as) par a al canzar l a 

aut osufi ci enci a y mej or ar l a di stri buci ón de ali ment os, sobr e t odo par a l os sect or es 

mar gi nal es. Est e programa se car act eri zó por l a coexi st enci a de di versas agenci as, 

sect or es y secr et arí as, y su pl aneaci ón y coor di naci ón quedó a car go del  Si st ema 

Naci onal  de Eval uación, presi di do por un gr upo de asesor es del  Pr esi dent e de l a 

Repúbli ca, mi entras que en su desarroll o parti ci par on tant o or gani zaci ones 

guber nament al es (l a Secr et arí a de Agri cul t ura y Recursos Hi dráuli cos SARH, l a 

Secr et arí a de l a Ref orma Agr ari a SRA y l a Secr et arí a de Pr ogr amaci ón y Pr esupuest o 

SPP), como or gani zaci ones no guber nament al es ( Asoci aci ón de Banquer os Mexi canos 

ABM,  Conf eder aci ón de Cámar as Naci onal es de Comer ci o Concanaco, et c.); cada una 

parti ci pó en dif erent es ár eas y con di f erent es acti vi dades par a el  desarroll o de est e 

pr ogr amas.  

Fue un pr ogr ama cr eado par a apoyar a l os campesi nos en l a vent a de sus cosechas f ue 

el  Pr ogr ama de Apoyo al Comer ci o Eji dal  (1975). Su obj eti vo f ue aument ar el poder de 

negoci aci ón de l os campesi nos en el mer cado de gr anos.  

Las Pri nci pal es Modalidades De Subsi di o A Los Consumi dor es Establ eci dos En Méxi co 

son:  

Conasupo. En Méxi co,  por su magni t ud, destacan l os pr ogr amas desarroll ados gr aci as a 

Conasupo, con el objet o de aument ar el consumo de ali ment os de l os estrat os más 

pobr es del  paí s; medi ant e sus di versas agenci as parti ci pó pri nci palment e con subsi di os 

gener ali zados (como el del preci o de l a t ortill a) y sel ecti vos (como el  de l a di stri buci ón de 

l eche a f ami li as de escasos recursos). Dur ant e l a últi ma f ase de su exi st enci a est uvo 

experi ment ando di versas f or mas de convertir l os subsi di os gener alizados en subsi di os 



sel ectivos en las zonas urbanas del  paí s,  ya que aquéllos no contribuían a mej orar  la 

capaci dad adqui siti va de l os gr upos más pobres, y repr esent aban un gast o i mport ant e de 

recursos.  

Pr ogr amas sel ecti vos.  Una al t ernati va par a mej or ar est a sit uaci ón f ue el  di seño de 

crit eri os de i ncl usi ón par a l a recepci ón del  subsi di o, est e pr ograma t uvo por obj et o 

pr oporci onar un kil ogramo de t ortill a si n cost o a l as f ami li as de menor es i ngr esos de 

zonas ur banas, que perci bí an un i ngr eso igual  o menor a dos sal ari os mí ni mos. El  

pr oceso se admi ni stró de f or ma novedosa, con t arj et as si mil ares a l as de cr édi t o, que 

er an acept adas en l as t ortill erí as afili adas, donde un l ect or el ectróni co con me mori a 

regi straba el  det all e de l as transacci ones. Est a part e admi ni strati va del si st ema de t arj et as 

quedó a car go del Banco Naci onal de Méxi co ( Banamex), mi entras l a Conasupo se 

encar gó del moni t oreo de l a di stri buci ón de l a t ortill a. 

Pr ogr ama de cupones par a l eche de Li consa.  En 1972 se crea Li consa, deri vada de una 

rama de Conasupo (l a Co mpañí a Rehi dr at ador a de Leche, 1965), con el  obj eti vo pri nci pal  

de pr oveer a f ami li as con i ngr eso menor a dos sal ari os mí ni mos, con una transf er enci a 

de i ngr eso en f or ma de l eche a baj o cost o, asegur ando ci ert o consumo de ést a par a 

mej or ar el est ado nutrici onal  de l os ni ños, aunque más t arde se i ncl uyer on t ambi én l as 

muj er es embar azadas y en l act anci a, así como l os anci anos. Los benefi ci ari os f uer on 

sel ecci onados medi ante est udi os soci oeconómi cos y geogr áfi cos. En 1974 se i ntroduj o 

al  progr ama una t arj et a f amili ar par a mej or ar la sel ecti vi dad de l os benefi ci ari os. A l o l ar go 

de l os años se han hecho otros cambi os y aj ust es en l as ár eas de admi ni straci ón, 

pr oceso, abast eci mi ent o e i nfraestruct ur a; en su admi ni straci ón i nt ervi enen vari os 

sect or es, i nstit uci ones y l a comuni dad.  

Supl ement aci ón con vi t ami na A: A partir de 1993 se ll evó a cabo en Méxi co un pr ogr ama 

de supl ement aci ón con megadosi s de vit ami na A como part e de las acci ones que se 

reali zan dur ant e l as Se manas Naci onal es de Sal ud. Di cho progr ama se basó en 

evi denci as pr esent adas por di versos est udi os en l os que se encontró reducci ón de 

mort ali dad en ni ños menor es de ci nco años.  Los benefi ci ari os de est e pr ogr ama f uer on 

l os ni ños en edad pr escol ar en zonas mar gi nadas 



Pr ogramas de asi stenci a al iment aria del  Si stema Naci onal  para el  Desarrol lo Integral  de 

l a Fami li a ( DI F): Desde 1929 se i ni ci aron en Méxi co pr ogr amas de atenci ón a l a ni ñez por 

part e de i nstit uci ones públi cas, si gui endo di versas modali dades como desayunos 

escol ar es. Uno de l os organi smos más i nvol ucrados con l a i mpl ement aci ón de est os 

pr ogr amas es el Si st ema Naci onal  par a el Desarr oll o I nt egr al de l a Fami li a ( DI F). Est e 

or gani smo cuent a con al rededor de 10 pr ogramas, entre l os cual es se encuentran el  

pr ogr ama de raci ones ali ment ari as ( Desayunos Escol ar es- DI F), asi st enci a soci al  

al i ment ari a a f ami li as, coci nas popul ar es y uni dades de servi ci os int egr al es, dot aci ones 

gr at uit as de l eche en pol vo (I MSS- Soli dari dad, Li consa y DI F), medi ci na pr eventi va y 

nutri ci ón, y ali ment ación f ami li ar, entre otros. Est os pr ogr amas han l ogr ado acci ones 

i nt egr adas di ri gi das a desarroll ar model os aliment ari os y ti enen una cobert ura i mport ant e 

de gr upos vul ner abl es.   

Act ual ment e el Est ado no ha demostrado ser un i nstrument o efi caz par a l a conducci ón 

de l as acci ones que per mi t an enfrent ar l a crisi s ali ment ari a. Par a reconstit ui r al Est ado 

Mexi cano, se requi ere recuper ar su rect orí a como el  centro f ort al ecedor y el  gr an 

arti cul ador de l as pol íti cas, frenar el desor den i nstit uci onal y l a erosi ón de l as 

i nstit uci ones.  

PROGRAMA EMERGENTE DE VI VI ENDA 

 

 

 

 

 

El  progr ama contri buye a reacti var l as economí as l ocal es y l a generaci ón de empl eo en 

l a i ndustri a de l a construcci ón en mat eri a de vivi enda medi ant e el ot orgami ent o de apoyos 

económi cos a f ami li as de baj os i ngr esos. Lo que su obj eti vo es contri bui r a reacti var l as 

economí as l ocal es y l a gener aci ón de empl eo en l a i ndustri a de l a construcci ón en mat eri a 



de vi vi enda medi ante el  ot orgami ent o de apoyos económi cos a fami lias de baj os 

i ngr esos, que per mi t an reduci r el rezago habi taci onal . 

Per o de i gual  f or ma est e pr ogr ama busca 

 Reacti var l as economí as l ocal es a través de la gener aci ón de empl eo.  

 Focali zar subsi di os a pobl aci ón de baj os i ngresos que habi t en en zonas ur banas 

de mayor mar gi naci ón.  

 Pr omover acci ones que gar anti cen el der echo de una vi vi enda adecuada.  

 Ot or gar subsi di os di rect ament e a l a pobl aci ón.  

En l os cual es van di ri gi dos o más bi en son progr amas par a personas de baj os recursos 

que no cuent a con una vi vi enda par a su f ami lia.  

Su obj eti vo es mej or ar l as condi ci ones de habi t abili dad ur bana de los barri os medi ant e 

I nt ervenci ones I nt egral es que reduzcan el défi cit de i nfraestruct ur a bási ca, 

compl ement ari a, de equi pami ent o ur bano y espaci os públi cos. De igual  maner a mej or ar 

l as condi ci ones de habi t abili dad en l a vi vi enda medi ant e i nt ervenci ones rel ati vas a su 

cali dad y espaci os, en combi naci ón con proyect os de l a Verti ent e de Mej or ami ent o 

I nt egr al de Barri os, en benefi ci o de l a pobl ación que resi de en l os pol í gonos de At enci ón 

Pri orit ari a. 

 

PROYECTOS DE EDUCACI ÓN 

 



El  ret orno a las aul as por  parte de maestros y al umnos para ini ci ar  un nuevo ci cl o escol ar  

se convi rti ó año con año en un ret o par a l a admi ni straci ón f eder al  pasada. Hoy, con l a 

ll egada de Mor ena al  poder, el ambi ent e se revel a menos t enso, pues hast a el moment o, 

l as organi zaci ones si ndi cal es pri nci pal ment e l a Coor di nador a Naci onal  de Tr abaj ador es 

de l a Educaci ón ( CNTE) y el Si ndi cat o Naci onal  de Tr abaj ador es de l a Educaci ón ( SNTE) 

no se han movili zado par a sabot ear el comi enzo de l o que ser á el ci cl o escol ar 2019-

2020.  

Est o, de acuer do con el  di put ado y secr et ario de l a Comi si ón de Educaci ón Juan Pabl o 

Sánchez, se debe a que desde que i ni ci ó l a LXI V Legi sl at ur a, Mor ena ha trabaj ado muy 

de cerca con l os maestros y or gani zaci ones si ndi cal es.  

“ Hemos veni do trabaj ando con l os maestros y si ndi cat os de l a mano.  Pri mer o par a sacar 

adel ant e l a ref or ma educati va a l os artícul os 3º, 31º y 73º constit ucional es, l a cual  f ue una 

part e en donde j ugar on un papel  i mport antí simo en ponenci as y con su parti ci paci ón en 

el  parl ament o abi ert o. 

Lo que se ha l ogr ado con est a ref or ma es paci fi car a est os trabaj ador es que vení an 

si endo gol peados y cri mi nali zados del sexeni o ant eri or, y ahorit a se est á dando esa 

reconcili aci ón con el magi st eri o y l os si ndi catos educati vos en el país.  

Por su part e, el di put ado Feli pe Mací as del  PAN, i nt egr ant e de l a Comi si ón de Educaci ón, 

asegur a que l a apar ent e tranquili dad de l os si ndi cat os es por que el  gobi er no est á 

dobl egado ant e l os lí der es si ndi cal es.  

“ Hoy ti enes a un gobi erno entregado t ot al ment e a l os capri chos de los lí der es si ndi cal es, 

es por eso que hoy se si ent en t ot al ment e empoder ados de que no se va a mover una 

coma de un di ct amen si  no ti ene el vi st o bueno de ell os, ent onces es nat ur al  que haya 

esa tranquili dad de estos gr upos si ndi cal es”. 

La CNTE en el  Est ado de Chi apas y l a Secci ón 2 del  SNTE en Baj a Calif or ni a han 

decl ar ado por separ ado en medi os su i nt ención de no i ni ci ar cl ases por moti vos l ocal es. 

La Secr et arí a de Educaci ón Públi ca ( SEP) di j o a Report e Í ndi go que confí a en l ogr ar 

acuer dos que per mi t an el i ni ci o de cl ases en ti empo y f or ma.  



A ni vel  soci al  esta si tuaci ón se encuentra más tranquila que en años pasados,  en el  

t erreno l egi sl ati vo el panor ama es menos promet edor, pues est án pendi ent es de 

apr obarse l as Leyes secundari as en mat eri a educati va, si n l as cual es, l a ref or ma que se 

consoli dó el 16 de mayo.  

LA NUEVA ESCUELA MEXI CANA 

En l os últi mos tres sexeni os, donde di sti nt os parti dos han ej erci do el poder desde l a sill a 

pr esi denci al, el si st ema educati vo en Méxi co se ha vi st o bombar deado por una seri e de 

cambi os y modi fi caci ones const ant es si empre baj o el di scurso de gar anti zar est e der echo 

par a l os est udi ant es con l os más al t os est ándar es de cali dad.  

Ahor a, enar bol ando l a mi sma bander a que los gobi er nos ant eri ores, l a admi ni straci ón 

encabezada por Andr és Manuel  López Obr ador, busca i mpl ement ar un model o al  que ha 

ll amado l a Nueva Escuel a Mexi cana ( NEM).  

De acuer do con el  document o tit ul ado “ Model o Educati vo: La nueva Escuel a Mexi cana” 

dado a conocer por l a Subsecr et arí a de Educaci ón Bási ca el 11 de mayo del  año en 

curso, l a NEM ser á: democr áti ca, naci onal , humani st a, equi t ati va, i nt egr al, i ncl usi va, 

i nt ercul t ural y de excel enci a.  

Ade más, promover á en su pl an y progr amas de est udi o l a perspecti va de géner o, el  

conoci mi ent o de mat emáti cas, l a l ect ura y l a escrit ura, l a lit eraci dad, l a hi st ori a, l a 

geogr afí a, el ci vi smo, la fil osofí a, l a t ecnol ogía, l a i nnovaci ón, l as l enguas i ndí genas de 

nuestro paí s, l as l enguas extranj er as, l a educaci ón físi ca, el deport e, l as art es, l a 

pr omoci ón de estil os de vi da sal udabl es, l a educaci ón sexual  y reproducti va y el cui dado 

del  medi o ambi ent e.  

Si n embar go, aunque en el  papel  el nuevo model o educati vo suena atracti vo, par a poder 

hacerl o una reali dad aún hay un l argo cami no por recorrer. 

 

 



PROYECTOS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

La sal ud de una pobl aci ón no depende sol o de l a at enci ón sanit aria que se l e di spense, 

si no que es el resul t ado de di versos f act or es:  sanit ari os, económi cos, soci al es e i ncl uso 

cul t ural es. La sal ud se ve af ect ada por f act or es t an i mport ant es como l a di sponi bili dad de 

al i ment os, de agua, de i nstrucci ón, de trabaj o, de l a sal ubri dad de l os hogar es y de l a 

buena o mal a cali dad de l os si st emas sani tari os. Los pr oyect os sani t ari os de Manos 

Uni das se basan en l a soli dari dad, l a movili zaci ón de recursos,  el desarroll o de l a 

capaci dad de l a comuni dad y l a f or maci ón de l os agent es sani t ari os.  

Méxi co ha atravesado gr andes transi ci ones en l os últi mos años, l a esper anza al  nacer ha 

aument ado y l as enf ermedades cont agi osas han dej ado de ser l as pri nci pal es causas de 

muert e. A pesar de l os avances t odaví a exi st en i mport ant es desafí os en mat eri a de sal ud.  

Se reali zan pr oyect os de i nvesti gaci ón e i mpl ement aci ón en Sal ud Públi ca, trabaj ando 

conj unt o con di sti nt as inst anci as que pr ocur en f ondos a ni vel naci onal  e i nt ernaci onal , a 

través de l a pl aneaci ón, admi ni straci ón, monitoreo, eval uaci ón y difusi ón de acti vi dades 

estrat égi cas, con el obj et o fi nal  de contri bui r al  mej or ami ent o de l a sal ud públi ca nuestro 

paí s. 

Estrat egi a de comuni caci ón par a l a campaña contra l a I nfl uenza.  

Real i zar una estrat egi a de comuni caci ón par a ampl i ar l a dif usión de l a Ca mpaña 

I nstit uci onal de Vacunaci ón contra l a I nfl uenza que pr omueve l a Secr et arí a de Sal ud con 



el  obj etivo de llegar  a un mayor númer o de personas y lograr  un impacto posi tivo en el  

númer o de l a pobl aci ón vacunada en l a t empor ada 2017- 2018.  

Capaci t aci ón en sal ud sexual  y repr oducti va en sei s est ados pri oritari os de Méxi co 

Contri bui r a l a di smi nuci ón de l a muert e mat erna, medi ant e el desarrol l o de compet enci as 

par a que embar azadas, adol escent es y muj eres en edad f értil t engan mayor control  sobr e 

l os det er mi nant es de su sal ud sexual  y repr oducti va.  

Eval uaci ón de resi st enci a a l arvi ci das del  Pr ogr ama de Enf er medades Tr ans mi ti das por 

Vect or. 

Eval uar l a suscepti bi li dad a i nsecti ci das recomendados como l arvi ci das por el  

CENAPRECE, conocer su ef ecti vi dad e i dentifi car l os más apr opi ados por enti dad, con 

el  fi n de gener ar una estrat egi a del  manej o de l a resi st enci a de l arvici das.  

Seguri dad de l os trabaj ador es de l a sal ud y del  paci ent e: Acci dent es por punci ón Asesorí a 

par a l a reali zaci ón de una seri e de acti vi dades t endi ent es a est abl ecer y mej or ar l as 

pol íti cas públi cas que busquen mayor seguridad par a l os trabaj adores de l a sal ud, así 

como l a el abor aci ón de una regul aci ón en l a mat eri a.  

Eval uaci ón de resi st enci a a adul ti ci das del  Progr ama de Enf er medades Tr ans mi ti das por 

Vect or, Asesorí a par a l a reali zaci ón de una seri e de acti vi dades t endi ent es a est abl ecer 

y mej or ar l as pol íti cas públi cas que busquen mayor seguri dad par a los trabaj ador es de l a 

sal ud, así como l a el abor aci ón de una regul aci ón en l a mat eri a.  

 

PROYECTOS DE POBREZA.  

 

 

 



A ni vel  mundi al , el  númer o de personas que vi ven en si tuaci ón de extrema pobreza 

di smi nuyó desde un 36 % en 1990 hast a un 10 % en 2015. Más de 700 mi ll ones de 

personas, o el 10 % de l a pobl aci ón mundi al , aún vi ve en sit uaci ón de extrema pobr eza 

a dí a de hoy, con difi cul t ades par a sati sf acer l as necesi dades más bási cas, como l a sal ud,  

l a educaci ón y el acceso a agua y saneami ent o, por nombr ar al gunas. La mayorí a de l as 

personas que vi ven con menos de 1, 90 dól ares al dí a vi ven en el Áfri ca subsahari ana. En 

t odo el mundo, l os í ndices de pobr eza en l as ár eas rur al es son del 17, 2 %; más del tri pl e 

de l os mi smos í ndi ces par a l as ár eas ur banas. 

Par a l os que trabaj an, su puest o de trabaj o no l es gar anti za una vi da di gna. De hecho, el  

8 % de l os trabaj ador es de t odo el  mundo, y sus f ami li as, vi ví an en si t uaci ón de extrema 

pobr eza en 2018. Uno de cada ci nco ni ños vi ve en sit uaci ón de extrema pobr eza. 

Gar anti zar l a pr ot ecci ón soci al de t odos l os ni ños y otros gr upos vul ner abl es resul t a 

cr uci al par a reduci r l a pobr eza.  

Sus obj eti vos par a el 2030 son l os si gui ent es:  

 Par a 2030, erradi car la pobr eza extrema para t odas l as personas en el mundo, 

act ual ment e medi da por un i ngr eso por persona i nf eri or a 1, 25 dól ares al dí a.  

 Reduci r al menos a l a mi t ad l a pr oporci ón de hombr es, muj er es y niños y ni ñas de 

t odas l as edades que vi ven en l a pobr eza en todas sus di mensi ones con arregl o a 

l as defi ni ci ones naci onal es.  

 2030, gar anti zar que todos l os hombr es y muj er es, en parti cul ar l os pobr es y l os 

más vul ner abl es, t engan l os mi smos der echos a l os recursos económi cos, así 

como acceso a l os servi ci os bási cos, l a pr opiedad y el control de l as ti erras y otros 

bi enes, l a her enci a, l os recursos nat ur al es, las nuevas t ecnol ogí as y l os servi ci os 

económi cos, i ncl ui da la mi cr o fi nanci aci ón.  

 f oment ar l a resili encia de l os pobr es y l as personas que se encuentran en 

si t uaci ones vul ner abl es y reduci r su exposi ción y vul ner abili dad a los f enómenos 

extremos rel aci onados con el cli ma y a otros desastres económi cos, soci al es y 

ambi ent al es. 



 Cr ear  mar cos normativos sólidos en el  ámbi to naci onal , regi onal  e internaci onal , 

sobr e l a base de estrat egi as de desarroll o en f avor de l os pobr es que t engan en 

cuent a l as cuesti ones de géner o, a fi n de apoyar l a i nversi ón acel er ada en medi das 

par a erradi car l a pobr eza.  

Los campuser os t uvier on l a oport uni dad de apr ender, rel aci onarse y hast a de 

competi r por un pr emi o de un mi ll ón de pesos par a i mpul sar l a sol uci ón que podrí a 

combati r en gr an medi da l os pr obl emas asociados con l a pobr eza en Méxi co.  

Por ell o en l a sépti ma edi ci ón de Campus Party se buscó crear en conj unt o sol uci ones 

que se sumen a l a l ucha contra l a pobr eza a través de un hackat hon.  

En él  se trabaj ó en i ntensas j ornadas con i nstit uci ones y especi alist as de di f er ent es 

di sci pli nas mi entras reci bi eron ment orí as y charl as con el fi n de que l as i deas 

encuentren su mej or expr esi ón.  

ATENCI ÓN A GRUPOS SOCI ALES 

 

 

 

 

 

 

 

Est e artícul o es un preámbul o de un li bro didácti co cuya pr et ensi ón es contri bui r en l a 

or gani zaci ón, pl ani fi caci ón, ej ecuci ón, di rección y control de acti vi dades empr endedor as, 

que ori ent an el i ni ci o y l a cul mi naci ón de proyect os con met odol ogí as de i nvesti gaci ón 

soci al par a l as uni versi dades, sobr e l a gesti ón de pr ocesos que per mi t an arti cul ar 

acci ones gener ador as de bi enes y servi ci os par a l a transf or maci ón de l as comuni dades 

vul ner abl es.  



Su obj etivo de este artícul o es contribui r a la estimul aci ón de una cul tura del  

empr endi mi ent o soci al en l as uni versi dades, cuya mi si ón cont empl e la f or maci ón humana 

de pr of esi onal es con capaci dad par a l a comprensi ón de pr obl emas en l as comuni dades, 

y l a gesti ón oper ati va de l as alt ernati vas de sol uci ón en f unci ón de sus necesi dades.  

Sobr e l a base de est as i deas se el abor a un marco t eóri co que bri nda l as i deas pri nci pal es 

a l os est udi ant es. 

Mar co t eóri co ( Pr oyectos soci al es). 

Los pr oyect os pueden ser defi ni dos como un conj unt o de acti vi dades coor di nadas y 

secuenci al es, ori ent adas al  al cance de un objeti vo. Y se di vi den en 3 part es ya que ti enen 

un pri nci pi o, una et apa medi a y un fi nal . 

Los pr oyect os soci al es son pr oyect os comuni tari os que emer gen de un conj unt o de i deas 

pl as madas en un document o que i ncl uye posi bl es acci ones a desarroll ar en un peri odo 

est abl eci do, con deter mi nados recursos,  par a sati sf acer necesi dades y resol ver 

pr obl emas específi cos de una comuni dad con l a parti ci paci ón acti va y prot agóni ca de sus 

mi embr os.  

Resul t a oport uno acotar que t odo pr oyect o requi er e de l a i nvesti gaci ón, de modo que, en 

el  ámbi t o de l os pr oyect os soci al es, se hace pr esent e l a i nvesti gaci ón soci al, defi ni da 

como el  proceso que recurre al mét odo ci ent ífi co par a obt ener nuevos conoci mi ent os a 

partir de una reali dad soci al y di agnosti car l as necesi dades y problemas en l a búsqueda 

de sol uci ones.  

 

Herr ami ent as de l as uni versi dades.  

Son muchas l as herrami ent as que utili zan l as uni versi dades ant e el verti gi noso 

cr eci mi ent o de l a gl obali zaci ón, que se refl ejan, entre otros, en avances de i nnovaci ón 

t ecnol ógi ca. Los cual es repr esent an l a herrami ent a que hace posi ble l a rel aci ón entre l as 

comuni dades y l as uni versi dades a través de sus docent es y est udiant es.  



 

Empoder ami ent o 

El  empoder ami ent o consi st e en pot enci ar la moti vaci ón y l os resul t ados de t odos l os 

col abor ador es de una or gani zaci ón o cont exto, a través de l a del egaci ón y trans mi si ón 

del  poder y per mi ti endo l a retroali ment aci ón oport una sobr e el desempeño.  

La utili zaci ón del  empoder ami ent o como est rat egi a ger enci al del  pr of esor f ort al ece el  

senti mi ent o de efi caci a en l os est udi ant es, pues l es abr e una puert a de parti ci paci ón en 

l a t oma de deci si ones, par a expr esar sus i deas, i ni ci ati va e i magi nación.  

 

Co muni dades vul ner abl es.  

Los gr upos o comuni dades vul ner abl es son aquell os que, “por ci rcunst anci as de pobr eza, 

ori gen ét ni co, est ado de sal ud, edad, género o di scapaci dad, se encuentr an en una 

si t uaci ón de mayor i ndef ensi ón par a hacer frent e a l os pr obl emas que pl ant ea l a vi da y 

no cuent an con l os recursos necesari os para sati sf acer sus necesi dades bási cas”. La 

vul ner abili dad col oca a qui en l a padece en una sit uaci ón de desvent aj a en el ej erci ci o 

pl eno de sus der echos y li bert ades.  

La sit uaci ón descrit a hace pensar que l a vul ner abili dad y l a pobr eza van de l a mano. La 

vul ner abili dad soci al se defi ne como “l a i ncapaci dad de una persona o de un hogar par a 

apr ovechar l as oport uni dades, di sponi bl es en di sti nt os ámbi t os soci oeconómi cos, par a 

mej or ar su sit uaci ón de bi enest ar”. 

 

Met odol ogí a par a l a elabor aci ón de pr oyect os soci al es.  

Las et apas y f ases de un pr oyect o i ncl uyen “desde l a i ntroducci ón al proyect o hast a l a 

det er mi naci ón de l a comuni dad como núcl eo de trabaj o”, así como la pl ani fi caci ón de l as 

acti vi dades y su ej ecuci ón, l as cual es cambi an de acuer do con el  tipo de pr oyect os y l os 

obj eti vos pl ant eados en cada caso.  



Las si gui ent es son el  or den de l as f ases par a r eal i zar  un pr oyect o:  

 Fase I: di agnósti co sit uaci onal . 

 Fase II: organi zaci ón.  

 Fase III: pl ani fi caci ón 

 Fase I V: moti vaci ón.  

 Fase V: resul t ados.  

 Concl usi ones.  

PROYECTOS DE EMPLEO.  

 

 

 

 

 

 

 

El  Pr ogr ama de Empl eo Tempor al  ( PET) contri buye al bi enest ar de hombr es y muj er es 

que enfrent an una reducci ón de sus i ngr esos, y de l a pobl aci ón af ectada por emer genci as 

medi ant e apoyos económi cos t empor al es por su parti ci paci ón en proyect os de benefi ci o 

f amili ar o comuni t ario, ot orgando un apoyo económi co consi st ent e en j or nal es 

equi val ent es al 99% de un sal ari o mí ni mo gener al  di ari o vi gent e.  

Su obj eti vo es contribui r a dot ar de esquemas de seguri dad soci al que pr ot ej an el  

bi enest ar soci oeconómi co de l a pobl aci ón en sit uaci ón de car encia o pobr eza, medi ant e 

l a mi ti gaci ón del  i mpact o económi co y soci al de l as personas de 16 años de edad o más 

que ven di smi nui dos sus i ngr esos o patri moni o ocasi onado por sit uaci ones económi cas 

y soci al es adversas, emer genci as o desastres.  



El  Pr ograma de Empl eo Temporal  ot orga Apoyos Económi cos medi ante el  si gui ent e 

esquema:  

Apoyo económi co medi ant e l a pr esent aci ón de un pr oyect o.  

Los pr oyect os deben ser de benefi ci o soci al, fami li ar o comuni t ari o.  

1.  No mbr e del  muni ci pi o o demar caci ón t errit orial  y de l a l ocali dad en donde se 

pr opone l a ej ecuci ón del  proyect o.  

2.  Descri pci ón br eve del pr oyect o que se pl anea reali zar. 

3.  No mbr e compl et o de l a o el i nt er esado o persona que acuda en represent aci ón 

de l as y l os soli cit ant es del  proyect o y su firma o huell a dactil ar, en su caso 

mont os.  

El  t echo pr esupuest al  par a el present e ej ercici o es de 331. 7 mi ll ones de pesos. Se ot or ga 

un apoyo económi co equi val ent e al 99% de un sal ari o mí ni mo general  di ari o vi gent e, par a 

2018 es de $87. 00. Di cho apoyo se entrega en f or ma monet aria al  benefi ci ari o que 

parti ci pa en un pr oyecto.  


