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Doctor
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

Estimado Doctor Mejía;

De manera atenta y respetuosa, le informo que en atención al nombramiento de fecha

'16 de octubre de 2012, por el cual se me nombra como asesor de tesis del bachiller

JORGE FERNANDO PERUSINA MÉRlDA, de quien de manera expresa declaro no ser

pariente dentro de los grados de ley, procedí a asesor el trabajo de investigación,

iNtitUIAdO COMO: "ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS LEYES DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIóN CENTRO AMERICANA", títUIO qUE

para una mejor comprensión se cambió por el siguiente: "ANÁL|S|S COMPARATIVO

DE LAS LEYES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN

CENTROAMERICANA", el cual presenta para efectos de la obtención de su grado

académico de Licenciado en C¡enc¡as Juríd¡cas y Sociales, y los títulos profesionales de

Abogado y Notario.

En relación al tema investigado hago de su conocimiento que la investigación se realizó

bajo mi asesoram¡ento y se or¡entó al estudiante sobre las fuentes de información y

b¡bliográficas aplicables a la temática, por lo cua¡ en observancia a lo que establece e¡

Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias

Juríd¡cas y Sociales y del Examen General Público, emito el s¡guiente dictamen:

1. Respecto al contenido científico y técnico de la tesis, el análisis realizado sobre

las leyes de segur¡dad alimentar¡a y nutr¡cional de la región centroamericana,

constituye un aporte científ¡co que coadyuvará a la reducción de la inseguridad

al¡mentar¡a.
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El trabajo ha s¡do elaborado utilizando los métodos analítico, jurídico, las

técn¡cas de investigación y redacc¡ón son las apropiadas para el presente tema.

Las conclus¡ones denotan las debilidades que t¡ene la normat¡va guatemalteca,

en materia de seguridad alimentaria y nutr¡c¡onal, en comparac¡ón de la

leg¡slación centroamericana, a part¡r de esto, se proponen reformas, por medio

de las cuales se est¡ma que se podrá dar cumpl¡miento al derecho humano a la

alimentación, formulándose las recomendaciones respectivas.

4. Se utilizó la bibl¡ografía aprop¡ada, que da sustento a la realización del análisis

comparativo de las leyes de segur¡dad alimentar¡a y nutric¡onal de la reg¡ón

centroamericana-

En virtud de lo antes expuesto, le man¡fiesto que el contenido del trabajo de tesis, se

ajusta a los requerimientos c¡entíf¡cos y técn¡cos que establece el Normat¡vo para la

Elaborac¡ón de Tesis de Licenc¡atura en Cienc¡as Juridicas y Sociales y del Examen

General Público, razón por lo cual, APRUEBO el trabajo de investigación del bachiller

JORGE FERNANDO PERUSINA MÉRIDA, para que pueda continuar con el trámite

correspond¡ente.

Sin otro part¡cular, me suscr¡bo de usted

Aíogall y Notarín

Oficina P¡of¿si¡onal ubicad.a en.zda C¿[c 3 5tznf. rctuóááde C 
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En 1988, Guatemala se adhirió al Pacto lnternacional de Derechos Económicos,

Soc¡ales y Culturales, adquiriendo el compromiso de luchar y erradicar la inseguridad

alimentar¡a y nutr¡cional; el cual en el Artículo 11 regula el derecho humano a una

alimentación adecuada, por Io que el Congreso de la Repúbl¡ca, el seis de abril de dos

m¡l cinco aprobó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional,

misma que desde su aprobación y entrada en v¡gencia no ha sufrido cambio alguno.

Recientemente en la reg¡ón centroamericana, han entrado en vigenc¡a leyes en esta

materia y otras se encuentran en formulación, lo que hace oportuno realizar un análisis

comparativo; con el objeto de determinar si la legislación guatemalteca se adapta a los

requerim¡entos nacionales, regionales e internacionales, y a partir de esto reformar la

ley para dar cumplimiento al derecho humano a la alimentación.

Es por ello que la h¡pótesis se comprobó en esta investigación pues se determinó que la

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, no se ajusta a los

requis¡tos internacionales para poder garantizar a la poblac¡ón guatemalteca el derecho

a la al¡mentac¡ón y la seguridad alimentaria y nutricional.

Los objetivo del presente trabajo se lograron al determinar: quienes son los más

afectados por la desnutrición y la inseguridad alimentaria y nutricional en el país; que Ia

Ley del Sistema de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional no se encuentra acorde a los

requisitos internacionales en esta mater¡a; no existe alguna disposición legal que

obligue a as¡gnar al presupuesto, fondos para programas y proyectos en seguridad

alimeniar¡a y nutricional; la Ley del Sistema de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional

cuenta con el nivel organizac¡onal para garantizar el derecho a la alimentac¡ón y la

seguridad alimentaria y nutricional y por último; en Guatemala no se garantiza el

derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población

guatemalteca.

(i)
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La tesis contiene seis capítulos. En el capítulo I se hace una breve exposición de los

derechos humanos, de los antecedentes histór¡cos de estos, la clasificación doctrinaria

de los mismos, y la ubicac¡ón del derecho a la alimentación en esta clasificación; en el

capítulo ll se define a nivel técn¡co la desnutrición, sus consecuencias para el

organ¡smo humano, así como los datos estadísticos a nivel nacional; en el capitulo Illse

explica la defin¡ción, historia y generalidades del derecho a la alimentación, los tratados

o convenios internacionales que desarrollan este derecho y el derecho a la alimentación

en Guatemala; en el capítulo lV se desarrolla lo que es la seguridad alimentaria y

nutricional, defin¡endo este concepto, estableciendo la diferencia entre ésta y el derecho

a la alimentación, los pilares, la soberanía alimentaria y la insegur¡dad alimentaria y

nutricional; en el capitulo V se analiza la Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Alimentar¡a y Nutricional de Guatemala; y por último en el capítulo Vl se realiza la

comparación de las leyes en materia de seguridad alimentaria y nutricional de E!

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Los métodos empleados en la realización de Ia presente investigación fueron: el

deductivo, partiendo del conocimiento jurídico general para llegar al conocimiento

específ¡co; analítico, para estudiar y analizat la doctrina aplicable en relación a la

seguridad alimentaria y derecho a la alimentación; el método sintético perm¡tió

seleccionar los fundamentos de mayor relevancia para la elaboración de esta

invest¡gación. Así tamb¡én se utilizó la técnica bibliográfica documental, que permitió la

recopilac¡ón y selección del mater¡al doctr¡nario y documental.

Con base al estud¡o realizado por med¡o de las distintas técnicas y métodos que se han

mencionado anteriormente; se pudo determinar que es necesario que se reforme la Ley

de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; en virtud de los requis¡tos

¡nternacionales que se exigen para dar un adecuado cumplimiento al derecho a la

seguridad alimentar¡a y nutricional.

(ii)



CAPíTULO I

l. Derechos humanos

Los derechos humanos se pueden definir someramente como: Los derechos que tiene

una persona sólo por el hecho de ser humano o persona. Pero esta definición es muy

breve y superficial, por lo que en esie capítulo se presentarán definiciones más amplias

así como antecedentes y clasificaciones, con el objeto de entender, comprender y

poder analizar los mismos.

l-l- Anlecedentes históricos de los derechos humanos

De acuerdo a varios autores e investigadores no se pueden establecer fechas o

acontecimientos exactos del ¡nicio de los derechos humanos, deb¡do a que según se ha

ido descubriendo, en las primeras comun¡dades pr¡mit¡vas todos los ¡ndividuos tenían

derechos sólo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social, como lo eran

las manadas de los hombres neandertales o cavernícolas, quienes para subsistir vivían

en grupo.

A pesar de esto se puede establecer como primeras declaraciones o reconocimientos

de los derechos humanos las siguientes:



primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilon¡a. Pero sus acciones

fueron las que marcaron un avance significat¡vo para el hombre. Ya que éste en una

acción no esperada l¡beró a todos los esclavos, declaró que todas las personas tenían

el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros

decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con

escr¡tura cune¡forme.l

Este cil¡ndro es conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este documento antiguo ha s¡do

reconoc¡do en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el

mundo. Está traducido en los seis ¡diomas oficiales de las Naciones Unidas y sus

disposiciones son análogas a Ios primeros cuatro artículos de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos; así es como las Nac¡ones Unidas le han dado importanc¡a a

este acontecim¡ento devenido del ¡mpacto que tuvo en ese tiempo.

Producto de lo sucedido en Bab¡lonia, la idea de los derechos humanos se difund¡ó

rápidamente por la lnd¡a, Grecia y por último a Roma.

Es en la antigua Roma en donde nace el concepto de ley natural, que no es más que la

declarac¡ón o reconocimiento hecho por las autoridades romanas de que las personas

tendían a segu¡r, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no estaban escritas; la

r 
Moyado Flores, Socorro. Esbozo d€ los d€rechos huñaños, eñ contribuciones a las ciencias social€s. Pág. 3.
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misma era aceptada como ley romana, ya que ésta se basaba en ideas rac¡onales

der¡vadas de la naturaleza de las cosas; esto vendría a ser como una declaración de

libertad de que las personas podían hacer todo lo que no estuviera prohibido, aun no

estando expresamente permitido.

Entre los documentos importantes que se t¡enen como antecedentes de los derechos

humanos se pueden mencionar los siguientes:

La Carta lvlagna o la Gran Carta. Según los historiadores es la ¡nfluenc¡a primitiva más

s¡gnificativa en el extenso proceso h¡stórico y que condujo a la ley constitucional actual

en el mundo de habla inglesa.

En 1215, después de que el rey Juan de lnglaterra violara un número de leyes y

tradiciones ant¡guas con que se había gobernado lnglaterra; sus súbditos lo forzaron a

f¡rmar la Carta Magna, que enumera una amplia gama de normas, las cuales ahora en

su mayoría son cons¡deradas como los derechos humanos actuales.

Entre ellos estaba el derecho de la ¡glesia a

los derechos de todos los ciudadanos libres

les proiegiera de ¡mpuestos excesivos.

estar libre de la intervención del gobierno,

a poseer y heredar propiedades y que se
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Además, establecía el derecho de las v¡udas que poseían propiedades para decidir no \y'

volver a casarse y estipulaba princ¡pios de garantías legales e igualdad ante la ley. Esta

amplia norma contenía dispos¡ciones que prohibían el soborno y la mala conducta de

los funcionarios.

Cons¡derada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el

desarrollo de la democracia moderna; la Carta Magna fue un punto de cambio crucial

en la lucha por la libertad.

El siguiente hito reconoc¡do en el desarrollo de los derechos humanos es la Petición del

Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento Inglés y enviada a Carlos Primero como

una declaración de libertades c¡v¡les. El rechazo del Parlamento para financ¡ar la

impopular polít¡ca externa del rey, causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y

que tuv¡eran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida

económ¡ca. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas políticas,

produjo en el Parlamento una host¡lidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el

primer duque de Buckingham.2

La Pet¡ción del Derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y

documentos of¡ciales anteriores y hace valer cuatro pr¡ncipios:

'z Fonseca Gallegos, Leticia. Los de.echos humanos en sínt€sis. Pág. 8.
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- El primero de estos establecía; No se podrá recaudar ningún impuesto sin el

consentimiento del Parlamento.

Segundo: No se puede encarcelar a n¡ngún súbd¡to sin una causa probada

(reaf¡rmac¡ón del derecho de habeas corpus).

- Tercero: A ningún soldado se le puede acuartelar deb¡do a su ciudadanía.

- Cuarto: No puede usarse la Ley lvlarcial en t¡empos de paz.

Prosigu¡endo con la lista de acontecimientos que se encuentran marcados como

antecedentes de los derechos humanos; se encuentra la Declaración de lndependencia

de Estados Unidos, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 4 de julio

de 1776. Su autor pr¡ncipal, Thomas Jefferson, escribió la Declaración como una

expl¡cación formal de porqué el Congreso había votado el 2 de jul¡o para declarar la

independencia de Gran Bretaña, más de un año después del estallido de la guerra de la

revoluc¡ón de Estados Un¡dos, y cómo la Declaración anunciaba que las trece colonias

americanas ya no eran parte del imperio británico.3

El Congreso de Estados Un¡dos publicó la Dec¡aración de lndependencia en var¡as

formas. ln¡c¡almente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido

ampliamente y leido al público.

'mia. r:g. e
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Filosóf¡camente, la Declarac¡ón hace énfas¡s en dos temas: derechos indiv¡dual." y 
"t 

\QgiZ

derecho de revolución. Estas ¡deas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los

estadounidenses y tamb¡én influenc¡ó en particular a la Revolución Francesa.

La Constitución de Estados Unidos de Amér¡ca (1787) es la constitución nacional

escrita más antigua en uso y define los organismos princ¡pales del gobierno y sus

jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. La Carta de Derechos escrita

en 1787 en Filadelfia, es la ley fundamental del sistema federal estadounidense.

Las primeras diez enmiendas a la Constitución (Carta de Derechos), entraron en vigor

el 15 de dic¡embre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados

Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en

terr¡torio estadounidense.

La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad rel¡giosa, el derecho

de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También

prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, castigo cruel e inusual y la

autoincriminación obligada. Entre las proiecc¡ones legales que brinda, la Carta de

Derechos le prohÍbe al Congfeso hacer cualquier ley respecto al establecimiento de

rel¡gión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o

prop¡edad sin el debido proceso legal.
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En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, por \g/

cualquier delito capital, o crimen reprobable, garantiza un juicio públ¡co ráp¡do con un

jurado ¡mparcial en el distrito en el cual el crimen ocurrió y prohíbe el doble

enjuiciamiento.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789, el pueblo de

Franc¡a causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el

establecimiento de la primera república francesa. La Asamblea Nac¡onal Constituyente

adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (En francés: La

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) como el primer paso para escribir la

constitución de la república francesa.

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los

derechos de libertad de propiedad, seguridad y res¡stenc¡a a la opresión. La

Declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a

promocionar esta equ¡dad de derechos y prohibir sólo acciones dañinas para la

soc¡edad.

Como principal documento internacional de reconocimiento de los derechos humanos

se t¡ene: La Primera Convención de Ginebra. En 1864, dieciséis países europeos y

var¡os paises de América asist¡eron a una conferenc¡a en G¡nebra, por ¡nvitación del

Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia
7
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diplomática se llevó a cabo con el propós¡to de adoptar un conven¡o para el tratamiento \e3rrrl

de soldados heridos en combate.

Los principios más ¡mportantes establecidos en la Convención y mantenidos por las

últimas Convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención méd¡ca

sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el transporte y el

equ¡po del personal médico con el signo distintivo de la cruz roja sobre fondo b¡anco.

La Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos. En 1948, la Comisión de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atenc¡ón

mundial, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt (viuda del presidente

Franklin Roosevelt), la Com¡sión se dispuso a redactar el documento que se conviÍtió

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue adoptada por las

Naciones Unidas el 10 de dic¡emb!"e de 1948.

En su preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración proclama, sin lugar a

equivocaciones, los derechos ¡nherentes a todos ¡os seres humanos: "La ignorancia y el

desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbar¡e ultrajantes para

la concienc¡a de la human¡dad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos

gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del m¡edo y la miseria se ha

proclamado como la más alta aspiración de la gente común... Todos los seres humanos

nacen libres e iguales en dignidad y derechos".
I



Los países m¡embros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para

promover los 30 artículos de los derechos humanos que, por primera vez en la h¡stor¡a,

se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de

estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes

constitucionales de las naciones democráticas.

1.1.1. Antecedentes h¡stóricos de los derechos humanos en Guatemala

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, históricamente

ha tenido más influencia en Guatemala; fue adoptada por Mariano Gálvez el entonces

jefe de Estado de Guatemala, quien tomó los enunciados de ésta por primera vez en la

Constitución de Centro América de '1824. Siendo sancionada el 13 de septiembre de

'1837, la Declaración de Derechos y Garantías que Pedenecen a todos los Ciudadanos

y Hab¡tantes del Estado de Guatemala está basada casi en su totalidad en la

Declaración Francesa.

En la época contemporánea, se regularon los derechos humanos en el Estado de

Guatemala, en la Constitución Polít¡ca de 1945, estableciéndose en ésta la división

tradicional de garantías indivjduales y soc¡ales. En el país la última regulac¡ón

constitucional de los derechos humanos se puede encontrar en la actual Constitución

Política de la República de Guatemala; la cual le da preeminencia a la persona humana,
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establec¡endo una clasificación sistemática de los derechos humanos en su parte \QgZ

dogmática, siendo ésta la de derechos individuales y derechos soc¡ales.

1.2. Definición de los derechos humanos

Como anteriormente se expl¡caba, la definición somera de los derechos humanos es

ampliamente conocida por una gran cantidad de la población; pero d¡ferentes autores a

lo largo del tiempo los han definido según su contexto así como momento histórico; por

lo cual se iniciará definiendo los elementos de este concepto.

Humano: v¡ene del latín humánus; y se define como: "Un miembro de la especie homo

sapiens; un hombre, una mujer o un niño; una persona". o

Derecho: proviene del latín directum (directo, derecho): "Es el conjunto de reglas de

conducta cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya observancia puede ser ¡mpuesta

coact¡vamente por la autoridad legítima".5

"Derecho es la colección de princ¡pios, preceptos y reglas a que están sometidos todos

los hombres en cualquier sociedad civ¡|, para vivir conforme a.iustic¡a y pazi y a cuya

observancia pueden ser compelidos por la fuerza".6

a 
Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=humaño. (Guatemala, 29 de diciembre de 2012)
Osso'ro. M¿nuc . Dic(ionario de cienc¡¿s jufldical políticas y soci¿les. Pig. /q4.
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De los conceptos anteriores es que los muchos estudiosos han formulado

definiciones que a continuación se enunciarán:

"Los derechos humanos son un conjunto de normas juridicas que ¡mponen deberes y

obligaciones al Estado para su efect¡vo respeto y cumplimiento y conceden facultades a

las personas, provistas de sanciones para asegurar su efectividad".T

Del análisis de la definición anterior se extrae que la autora de la misma, considera lo

más ¡mportante de los derechos humanos, la protección que estos le dan a la persona

frente al poder del Estado.

"Los derechos humanos definen las relac¡ones entre los individuos y las estructuras de

poder, especialmente el Estado, delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo,

exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condjciones en las que

todas las personas puedan d¡sfrutar de sus derechos humanos".s

Al analizar la definición anterior que se encuentra contenida en publ¡cación rea¡izada

por la Oficina del A¡to Comis¡onado de las Naciones Unidas para ¡os Derechos

Humanos; es fácil percatarse del interés de esta instituc¡ón en dejar en claro que la

6 cabanellas de Iorres, cuillermo. Diccionar¡o juríd¡co el€mental. Pág. 117.
7 

Aguilar Cuevas, Magdaleña. Lastres generac¡on€s d€ los derechos humanos. Pág. 15.
3 Nowak, Manfred. Derechos humanos: manual para parlam€ntarios. Pág. 1.
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obl¡gac¡ón de que el cumpl¡m¡ento de los derechos humanos se lleve a cabo recae en el \:"'''jl

Estado.

l-3. Genéraciones de los derechos humanos

El estud¡o y análisis de los derechos humanos puede abordarse desde diferentes

enfoques, pero el más aceptado y compart¡do por d¡ferentes Estados y estudiosos de

las ciencias jurídicas es el propuesto por Karel Vasak, quien fue el primer Secretario

General del lnst¡tuto lnternacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, entre 1969 y

1980; este autor dividió los derechos humanos en tres generaciones, inspirado en los

ideales de la Revoluc¡ón Francesa: Iibertad, igualdad, fratern¡dad.

A continuación se explican y enumeran las diferentes generac¡ones de los derechos

humanos, las cuales por mucho tiempo fueron tres pero rec¡entemente se ha agregado

una cuarta, proveniente de la doctrina y se encuentra ligada con las tecnologías de la

información y las comunicac¡ones.

1.3,1, Pr¡mera generación

Los derechos de la

polít¡cos o derechos

Francesa.

primera generación iambién conocidos como derechos civiles y

individuales o fundamentales; tienen su origen en la Revolución

L2
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Son los más ant¡guos en su desarrollo normativo, son derechos que corresponden 
"¡ 
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individuo frente a¡ Estado o frente a cua¡quier autoridad. Estos comprenden las

l¡bertades fundamentales y los derechos civiles y políticos.

Tienen como característ¡ca principal que imponen al Estado el deber de respetarlos

siempre y sólo pueden ser l¡mitados en casos determinados previamente por la misma

norma que los regula; por ejemplo la Constitución Política.

Estos derechos fueron propuestos por pr¡mera vez en la Carta de Derechos de los

Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el

siglo Xvlll en Franc¡a; fueron consagrados por pr¡mera vez a nivel internacional por la

Declaración lJn¡versal de los Derechos Humanos de 1948.

Entre los derechos regulados en esta primera generación se pueden mencionar:

Derecho a la vida, a la l¡bertad y a la seguridad jurídica.

Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.

Nadie estará sometido a esclavitud o serv¡dumbre.

Nadie será sometido a torturas, n¡ penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.

- Todas las perconas son iguales ante la ley.

Nadie podrá ser arb¡trariamente detenido, preso ni desterrado.

13
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Derecho a ser oido y tratado con justicia por un tribunal imparcial.

1.3.2. Segunda generac¡ón

La denominada segunda generación comprende: los derechos económicos, sociales y

culturales, estos derechos son de contenido social y su objeto es procurar mejorar las

cond¡ciones de vida de todas las personas.

Entre las características de estos se pueden menc¡onar, que imponen al Estado la

obl¡gación de satisfacer las neces¡dades básicas y la obl¡gac¡ón de prestar serv¡cios

básicos a las personas.

Esta categoría es de las más ¡mportantes para la presente investigación, toda vez que

en ésta se encuentra regulado el derecho que tienen todas las personas a una

alimentac¡ón adecuada. Siendo la primera norma internacional en la cual se reconoce

dicho derecho

Entre algunos de los derechos comprendidos en la presente clasificación se pueden

menc¡onar los s¡guientes:

74
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Derecho al trabajo

Derecho a la huelga

Derecho a la elección de empleo

Derecho a la propiedad

Derecho a un nivel de vida adecuado

Derecho de acceso a la educación

Derecho a la vivienda

Derecho al respeto y la protección de la familia

Derecho a la c¡encia y la cultura

Derecho a la seguridad social

Derecho a la asistencia social y médica

Derecho a una alimentación adecuada

1.3.3. Tercera generac¡ón

A estos derechos se les conoce como derechos de los pueblos colectivos y de medio

ambiente y comprenden fundamentalmente: el derecho a la paz, al desarrollo y a un

medio ambiente saludable.

Entre las características que d¡stinguen a esta generación de las anteriores, se puede

mencionar que ésta protege a grupos ¡mprec¡sos de personas que tienen un interés

colectivo común-

15



..,,.;)x
..s .* '"<,í¿\

/sJ 

- 
'.:\

{:lttl,,',S$}
\ul ,'"i7\<rr:-:/

Entre algunos de los derechos que se pueden mencionar están los sigu¡entes:

- Derecho a la autodeterminación

- Derecho a la ident¡dad nac¡onal y cultural

Derecho a Ia paz

- Derecho a la coexistencia pacífica

La cooperación internac¡onal y regional

El uso de los avances de las ciencias y la tecnologia

La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos

- Derecho a un medio ambiente sano

Esta categoría también establece un derecho relacionado a la alimentación, lo que

demuestra la ¡mportancia que t¡enen estos derechos.

1.3.4. Cuarta generación

Los derechos humanos contenidos en esta generación, son los de más nuevo

reconocim¡ento y se surgen derivado de lo que se conoce como la sociedad de la

información y el conocimiento; vinculado esto directamente a las tecnologías de la

informac¡ón y las comunicac¡ones.

16
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Atend¡endo a las explicaciones de las diferentes generaciones de derechos humanos,

se puede deducir que cada generación, establece los derechos que se hacían

necesarios proteger y darle la calidad de derechos humanos, según la época y

circunstanc¡as que se vivían en el momento. Es así como surge esta cuarta generación,

derivado de la necesidad de proteger los derechos de iodas las personas, producto de

las nuevas tecnologías que avanzan a grandes pasos en la actual¡dad.

El listado de derechos humanos que son parte de la cuarta generación se debe a

Robert B. Gelman en 1997, quien redactó la propuesta de Declarac¡ón de los Derechos

Humanos en el Ciberespacio.e

Entre los derechos que contiene la Declaración de los Derechos Humanos en el

Ciberespacio, se pueden mencionar como importantes los siguientes:

Toda persona tiene derecho a la privacidad, anonimato y seguridad en las

transacciones en línea.

Nadie debe ser sometido a vigilanc¡a arbitraria de sus op¡niones o actividades en

línea.

Toda persona tiene derecho a un nivel básico de acceso a la informac¡ón a través

de instituciones públicas y proveedores de servicios.

'g González, Graciano. D€rechos humanos: La condición humana en la soc¡edad tecnológ¡ca. Pág. 54.
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Toda persona tiene derecho a la educac¡ón en las nuevas

instituc¡ones públ¡cas deben ofrecer cursos sobre ap¡icaciones

comunicaciones en línea para todos.
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tecnologias. ru. V

básicas, así como

Toda persona tiene derecho a formar comunidades de ¡nterés, afin¡dad y func¡ón.

Toda persona tiene derecho a distribuir en línea sus trabajos literarios, artísticos o

c¡entíf¡cos, con la expectativa razonable de protección de sus derechos de

propiedad intelectual.

Toda persona tiene derecho a un orden social en el ciberespacio por el que los

derechos y l¡bertades expuestos en esta Declaración puedan ser plenamente

realizados.

18
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La desnutrición

La desnutrición es un tema complejo y científico, el cual es estudiado y tratado tanto por

médicos como por nutricion¡stas a nivel nacional, es por eso que en la presente

invest¡gac¡ón se tratará únicamente de definir y exponer los conceptos, definiciones y

teorias al respecto de este tema que se utilizarán en el desarrollo del informe final; s¡n

entrar en pormenores y estudios extensos, deb¡do a que este tema es complejo y

requeriría una investigación propia.

2-1. Generalidades

Antes de inic¡ar a tratar el tema de la desnutr¡c¡ón es ¡mportante establecer la

contraparte de ésta, que es la nutric¡ón; pues es sabido por gran parte de la población

que tener una coÍecta nutric¡ón es esencial para el crecimiento normal y para el

correcto desarrollo f ísico.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la pa¡abra nutrición viene del latín

"nutr¡re", que s¡gnifica: "Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por med¡o

19



del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones

catabó¡icas".1o

La defin¡ción aceptada por los especialistas es la de la Organización Mundial de la

Salud (OIVS) la que def¡ne nutrición como: "La ingesta de al¡mentos en relación con las

necesidades dietét¡cas del organismo".l 1

La OMS establece que debe entenderse por una buena nutrición la que comprenda:

una d¡eta suf¡ciente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, es un

elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede tener como

resultado reducir la inmun¡dad, aumentar la vulnerab¡lidad a las enfermedades, alterar

el desarrollo físico y mentaly reducir la productividad.l2

Un concepto estrechamente ligado a nutrición y que es necesario conocer para poder

entender este tema es el de nutr¡entes, los cuales son: "Las sustancias contenidas en

los alimentos, que son indispensables para la vida del organismo".r3

La nutric¡ón es uno de los p¡lares de la salud y el desarrollo, todas las personas

requieren tener una correcta nuir¡ción, lo cual les permiie reforzar el sistema

inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar una mejor salud.

10 
RealAcademia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=nutrición. (Guatemala, 29 de diciembre de 2012).

ll 
Organización Mundialde la Sal!d. http://www.who.int/topics/nutrición. (cuatemal¿,29 de diciembr€ de 2012).

" l¡¡¿.
13 

organízación Panamericana de la 5al!d (oPs). salud en las amér¡cas. Pág. 194
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Otro concepto que es importante conocer,

investigación es el de nutriente: "Es aquella

alimentos, y que necesitamos para vivir. Los

alimentos".ra

sustanc¡a que se encuentra dentro de los

ingerimos indirectamente a través de los

El factor de importancia para realizar una investigación que t¡ene como principal

problema la nutrición; es que ésta se encuentra estrechamente ligada con el círculo de

la pobreza, iniciando ésta cuando los niños no tienen una nutrición adecuada; por lo

que no serán saludables y por consiguiente no serán productivos o no alcanzarán el

máximo de sus capacidades.

Según la UNICEF, el problema nutr¡cional de Guatemala, se debe a las condiciones de

pobreza y extrema pobreza en las que vive la población, es por esto que el objet¡vo

pr¡ncipal que debe tener el pais es salir del subdesarrollo. Esto es posible rompiendo el

círculo de la pobreza. El cual inicia al criar niños sanos, los cuales podrán desarrollar

sus capacidades cognit¡vas de mejor manera, quienes a su vez crecerán fuertes y

tendrán una mejor capacidad productiva al integrarse al mercado laboral nacional; lo

que permitirá que el país tenga mejor mano de obra cal¡ficada, así como más y mejores

profesionales.

ro ¡lutr¡med. ¡ttp://www.nutrimedperu.cor¡/nutrientes.htm . (cuatemala, 13 de j!n¡o de 2013).

)1



2.2. Def¡nición

Antes de ¡nic¡ar con las definiciones, es importante conocer el or¡gen et¡mológico de la

palabra desnutrición el cual viene del latín dis, que significa: Separac¡ón o negación. y

trophis o thophs, que quiere dec¡r: nutr¡c¡ón.15

"El estado de nutrición es un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí,

tiene lugar en todas y cada una de las células del organismo, de las cuales resulta la

composición corporal, la salud y la vida m¡sma. La desnutrición es un estado patológico

caracterizado por la falta de aporte adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con

las necesidades biológ¡cas del organismo, que produce un estado catabólico, sistém¡co

y potenc¡almente reversible".l6

"Estado anormal del organismo causado por deficiencias de uno o múltiples elementos

nutricionales; un desequilibrio entre los requerimientos y aportes de nutrientes con

aparición de un cuadro clín¡co. Es la consecuencia de diversos factores, tales como

falta de alimentación, problemas socio-económ¡cos, negligencia en cuidados y

enfermedades".lT

ls 
Real Ac¿demia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=desnutr¡rse. (cuatemaia,29 de diciembre de 2012)

r6 
Calzada León, Rafael. http://www.facmed.unam.mxldeptos/familiar/bol75ldesnutrición.html. (Guatemala, 29 de

dicler¡bre de 2012).
17 

Korcho u nov, Alexe¡. http://www. portá lesmed icos. co m/d iccio na ¡io medico/iñdex.php/desn'rtr¡c¡óñ. (Guátemala,

29 de diciembre de 2012)
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"Es un estado patológico provocado por un consumo ¡nadecuado de nutrientes ou" 

W

provoca una alteración de la composición corporal y que afecta negativamente la

respuesta normal del sujeto frente a la enfermedad y su tratamiento".ls

Si se analizan las anteriores definic¡ones es fác¡l percatarse que en éstas se repite el

concepto patológ¡co, el cual debe entenderse como: "Que constituye una enfermedad o

es síntoma de ella".1e Es decir que para las c¡encias médicas la desnutrición es una

enfermedad, que puede ser producto de factores sociales. naturales o méd¡cos

provenientes de enfermedades anteriores.

2.3. clasificac¡ón de la desnutr¡c¡ón

La Organización Mundial de la Salud clasifica la desnutr¡ción en dos: desnutr¡ción

primaria y la desnutrición secundaria, siendo la pr¡mera de éstas por insuficiencia

exógena y la segunda relacionada a trastornos en la absorción y en el almacenamiento

de los nutr¡entes o mayor ut¡lizac¡ón de estos.

2.3.1. Desnutrición pr¡mar¡a

Ésta a su vez se clasif¡ca en tres tipos: desnutrición proteica, desnutrición calórica y una

1¿ olveira Fuster, Gabriel. Manualde nutrición clín¡ca yd¡etét¡ca. Pás- 84.
1'! 

RealAcademia Española. http://lema.rae.esldrae/?val=patológ¡co. (Guatemala, 29 de diciembre de 2012)
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tercera, la cual tiene características de las dos anteriores y se denomina mixta proteica \3:9jj/

calórica

Desnutrición calórica (marasmo): Es una desnutric¡ón crónica provocada por falta o

pérdida prolongada de energía y nutr¡entes.

Su causa principal es la ¡nanición por dieta deficiente tanto en proteínas como en

calorías, aparece en los 3 primeros años de la vida, es común en áreas con com¡da

insuficiente, falta de conoc¡mientos de técnicas de alimentos y una pobre higiene; a ésta

se le conoce como la desnutric¡ón por hambre.20

Desnutrición proteica (kwash¡orkor): Tamb¡én llamada desnutrición aguda, se da

cuando existe disminución del aporte proteico o aumento en infecciones severas,

politraumatismos o cirugía mayor.

La causa principal es una dieta muy escasa en proteínas, se presenta en Ia pr¡mera

infancia, entre los 1 y 3 años.21

'7u olveira Furer, cabriel. Ob. C¡t. Pás.84

" ria. eág. ss.
24



Desnutr¡ción mixta; Ésta, mezcla las características de las dos anteriores, se da en

personas con marasmo, generado por una enfermedad crónica, que presentan algún

tipo de proceso agudo productor de estrés, por ejemplo cirugias o infecc¡ones.

2.3.2. Desnutrición secundar¡a

También llamada cond¡c¡onada, se da cuando existen alteraciones fisiopatológicas que

impiden una correcta d¡gest¡ón, absorc¡ón o utilizac¡ón de nutrientes, aunque el aporte

de estos sea adecuado

2.4. Consecuencias dé la désnuirición

Entre las consecuencias que puede tener Ia desnutrición para las personas, se puede

mencionar la pérdida de nutr¡entes almacenados en el cuerpo, siendo estos necesarios

para las funciones vitales que realiza el organismo, lo que da como resultado que el

organismo no realice sus funciones correctamente, provocando fallos, disfunciones e

¡nfecciones. La desnutr¡ción puede afectar directamente el sistema respirator¡o,

provocando problemas con Ia oxigenación del cuerpo, al sistema nervioso central,

afectando más el desarrollo del feto, pudiendo provocar problemas con el n¡vel cognitivo

del cerebro, el sistema inmunológico, interfiriendo con el proceso de protección y

curac¡ón de enfermedades, pud¡endo en caso extremo llevar a la muerte.



ér'?"4
{:f,@&i)

Para la comunidad, las consecuencias de la desnutrición son el aumento en la atención 
\e"'r'

del desnutrido por parte de la familia y problemas de salud, lo cual provoca gasto

económico en la atención del mismo.

Para el país, un recurso humano con limitaciones de desarrollo, que se traduce en

personas con menor capacidad de producir al país; no se logra reduc¡r la mortalidad en

menores de cinco años, lo cual es una de las metas del milenio; altos gastos en el

presupuesto de salud por la atención curativa y pérdidas de oportunidades de comercio

y compet¡tividad.

Pero el mal más grande que acarrea la desnutrición es la pobreza, ya que una madre

con desnutric¡ón, procreará hijos desnutridos, los que no podrán desarrollar su nivel

cognitivo, a un nivel que les permita un correcto aprovechamiento de los conocimientos

que el Estado podría brindarles, lo que hará que no puedan obtener un buen empleo;

todo por no tener acceso a una buena alimentación.

2-5. La desnutrición en Guatemala

La población guatemalteca, principalmente el 35,8% que vive en situación de pobreza y

el 15,24/. en pobreza extrema, padece una situac¡ón de inseguridad al¡mentaria y

nutr¡cional, que muestra una tendenc¡a a empeorar debido, entre otros, a los efectos de



FAO, la poblac¡ón subalimentada en Guatemala, aumentó de 2.5 millones en el período

2000-2002 a 2.7 millones en el período 2005-2007, la tasa de subalimentación para el

mismo período fue de 21%.22

Los porcentajes de desnutrición crónica ¡nfantil superan el 60% en más de 108

municipios, cifra que evidenc¡a los grandes contrastes y la ¡nequidad que pers¡ste en el

país. Tanto el tercer Censo Nacional de Talla en Escolares como Ia quinta Encuesta

Nac¡onal de Salud Materno lnfantil (ENSN,4l) de 2008-2009, muestran que la región más

afectada es Ia noroccidental y dentro de ésta, el departamento de Totonicapán (70.8 y

82.2 respectivamenie).23

Según datos publicados por el Consejo Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutr¡cional

(CONASAN), en el dos mil once, en el documento denominado Priorización de

Mun¡c¡pios para la Focalizac¡ón de las lntervenciones en Segur¡dad Alimentaria y

Nutricional, el cual mediante una variable denominada: indice de Vulnerabilidad a la

lnseguridad Alimentaria y Nutricional (lVlSAN) evalúa el nivel de desnutr¡ción del país;

establece que 6 millones de personas se encuentran viviendo con un grado de

desnutric¡ón alta o muy alta, de un total de 14 millones, lo que indica que un poco

menos del 50% de la población de Guatemala vive con desnutrición, lo cual hace

" coLUvea SIG¡5TUvr, Sebastián croissiert Priorización d€ munic¡pios para la focalización de intervencion€s
en s€gur¡dad al¡m€ntaria y nutricional. Pá9.3.
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necesaria la

pobrcza.2a

intervención del Estado, para erradicar este mal, que lo sume en la

'o rbid. páe. ¿.
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cAPíTULo

3. Derecho a la alimentac¡ón

3.1. Antecedentes históricos

Después de Ia segunda guerra mundial, surg¡ó lo que ahora se conoce como las

normat¡vas internacionales de derechos humanos, comenzando con la adopción de la

Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declarac¡ón Universal de Derechos

Humanos en 1948; esto dio la posibilidad a las personas de poder ex¡gir el respeto de

ciertos derechos por parte del Estado.

EI primer antecedente histórico del derecho a Ia alimentación se encuentra en el

Artículo 25 de la Declaración Un¡versal de Derechos Humanos; por lo cual se puede

establecer que este derecho forma parte de los derechos de segunda generación o

también denominados derechos soc¡ales, económicos y culturales; los cuales

establecen la obligación de la ut¡lización de los recursos de los Estados para proveer

una serie de garantías a las personas asícomo mejorar su calidad de vida.

La Declarac¡ón Universal de Derechos Humanos únicamente establec¡ó los derechos

como un valor ético; por ello fueron necesar¡os acuerdos o pactos internacionales que

pudieran ser exigidos por parte de las personas a los Estados, de alli se origina el Pacto
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1976 y aborda el derecho humano a la alimentac¡ón de manera más exhaust¡va,

otorgándole la capacidad de ser ex¡gido y regulándolo de la sigu¡ente manera, en el

Artículo 11, segundo párrafo "los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre...". El f¡n principal del

Pacto es el de desarrollar las normas establecidas en la Declaración Universal de

Derechos Humanos.

En '1974, los gobiernos participantes en la Conferencia Mundial de la Al¡mentación se

reunieron por la persistencia de una desnutrición generalizada y la creciente

preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades futuras de

alimentos; por tanto, la Cumbre l\,4undial sobre la Alimentación proclamó que "todos los

hombres, mujeres y niños t¡enen derecho inalienable a no padecer de hambre y

malnutr¡ción a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades fís¡cas

y mentales."

La Conferencia se füó también el objetivo de erradicar el hambre, la inseguridad

alimentaria y la malnutr¡ción en diez años; Io cual no se ha logrado.

La siguiente gran declaración de la impodancia que tiene para el mundo la necesidad

de dar cumplimiento al derecho a la alimentación, se da en el año 2000; cuando los

jefes de Estado de var¡os países aprobaron la Declaración del lvlilenio, por la que los
30



avanzar en el desarrollo sostenible fÜando el año 2015 como plazo para erradicar ta

pobreza extrema y el hambre; s¡endo una de las metas para consegu¡r tal objetivo

reducir a la mitad antes del 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre; a

esto se le conoce como: los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3.2. General¡dades

Antes de definir y estudiar de lleno el derecho a la alimentación, es necesario iratar

algunos temas de gran relevanc¡a, entre estos el establecer que el derecho a la

alimentación como un derecho humano es una obligación jurídicamente vinculante

para los 160 Estados partes del Pacto lnternacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976.25

Uno de los pr¡ncipales desafíos de los Estados para dar cumplimiento al derecho a la

alimentación es determ¡nar la forma efectiva de aplicado; es por esto que la

Organización de las Nacionales Unidas (ONU), designó al Sr. Jean Ziegler, qu¡en es un

experto independiente, nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de ¡a ONU.

Teniendo como mandatos los de: rec¡bir información sobre violaciones del derecho a la

alimentación, cooperar con los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas y ONG

" sojic euftrini, ou¡ravl<a. Guía para legislarsobreelderechoa laal¡mentac¡ón. Páe.18.
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para promover y realizar elderecho a la alimentación e identificar los retos que u"n 
V

surgiendo para la aplicación y realización del derecho.

Este relator especial de la ONU, presentó informes con el objeto de que los Estados

partes de los convenios y pactos internac¡onales relativos al derecho a la alimentación

pudieran aplicarlo y cumplirlo de me.ior manera; entre estos se tiene la observación

general No. 12, la cual fue aprobada en 1999 por el Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales; la cual establece que "el derecho a la alimentación adecuada se

ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, t¡ene

acceso físico y económ¡co, en todo momento, a la alimentación adecuada o a med¡os

para obtenerla".

3.3. Definición

Como ya se estableció anteriormente, el derecho a la alimentación fue inclu¡do en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 25, que establece:

"Toda persona tiene derecho a un n¡vel de vida adecuado, que le asegure, asi como a

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,

la asistenc¡a médica y los serv¡cios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a los

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, u otros casos de

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ¡ndependientes de su

voluntad".
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Debido a lo amplia que era la norma citada anteriormente es que se hizo necesario que

el Sr. Jean Ziegler, relator especial de la ONU, definiera el derecho a la alimentación

con el objeto de que todos los Estados que han ratificado la Declarac¡ón Universal de

Derechos Humanos, tuvieran conocimiento de lo que es este derechoi quien lo definió

como: "El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea

directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y

cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de

la poblac¡ón a que pertenece el consumidor y que garantice una v¡da psíquica y física,

ind¡v¡dual y colectiva, Iibre de angustias, satisfactor¡a y digna".

Otros autores han definido el derecho a la alimentación como:

"El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho

fundamental de toda persona a no padecer hambre, a fin de que pueda desarrollar y

mantener plenamente su capacidad fís¡ca y mental".26

"El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido por la legislación

internacional, que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con

dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo".27

':6 Loreñte Alcáraz, lsabel. El d€r€cho a la alimentación y la soberañía alimentar¡a. Pág. 7
:7 

De Schutter, olivier. Elderecho a la alimentación adecuada. Pág. 3.
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El pr¡mer párrafo del Artículo 120 del Protocolo Adicional a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en Mater¡a de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

tamb¡én denominado Protocolo de San Salvador, establece que: "Toda persona tiene

derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto

nivel de desarrollo físico. emocional e ¡ntelectual".

De las def¡nic¡ones anter¡ores se establece que el derecho a la al¡mentación comprende

entre otros, los siguientes elementos principales:

- Por ser un derecho humano, lo poseen todas las personas, independientemente de

su sexo, rel¡gión, edad, etc.

- No es un derecho temporal a las circunstancias, ya que no sólo en un determinado

momento se goza sino en todo el transcurso de la vida.

- Este derecho puede ser alcanzado o cumplido tanto por la producc¡ón de alimentos

que una persona puede realizar así como por la compra de estos; dando así la

oportunidad al gobierno de proveer ayuda económica.

El alimento debe ser sano, nutrit¡vo y culturalmente adecuado para la persona que

lo recibe y consume.

- El objetivo principal del alimento siempre debe ser que la persona alcance el mejor

estado físico y psicológico, proveyéndole los nutrientes adecuados para alcanzar su

potencial.
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derecho a la3.4.Tratados o convenios internacionales

alimentación

Entre los tratados o convenios

se pueden mencionar los más

internacionales que regulan el

importantes:

derecho a la al¡mentación,

Declarac¡ón Universal sobre la Erradicación del Hambre y la l\ilalnutrición de 1974.

Declaración Mund¡al sobre la Nutrición, aprobada en la Conferencia lnternacional

sobre la Nutrición en 1992.

- Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria lvlundial de 1966.

La Resolución 2004/19 de la Asamblea General de las Naciones Un¡das de 2004.

Directrices Voluntar¡as de la FAO en apoyo a Ia realización progresiva del derecho

a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentar¡a nacional

(Directrices Voluntarias de Ia FAO), adoptadas en el 127o período de sesiones del

Consejo de la FAO, en noviembre de 2004.

A esto es a lo que se Ie conoce como el marco jurídico internacional del derecho a la

alimentación.

Se reconoce también el derecho a la alimentación en otros convenios internacionales

que proteqen a grupos especiales, como:
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convención sobre la El¡m¡nac¡ón de Todas las Formas de Discr¡minación Contra la \Q3:rr'l

N/ujer (1979).

Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Se reconoce también el derecho a la alimentación en algunos instrumentos regionales,

como:

Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

mater¡a de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de

San Salvador" (1988).

La Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño (1990).

Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los

Derechos de la N/lujer en África (2003).

3.5. Derecho a la alimentación en Guatemala

En Guatemala, el derecho a la alimentación se encuentra regulado en el ordenamiento

jurídico; en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un derecho

social. El derecho a la alimentación surge en el Pacto de Derechos Económ¡cos,

Sociales y Culturales, adoptado por la máx¡ma norma guatemalteca. Los artículos que
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regulan el derecho a la alimentación en la Constitución Política de la República

Guatemala; son entre otros, los siguientes:

"Artículo 51.- Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud fís¡ca,

mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a

la alimentac¡ón, salud, educación y segur¡dad y prev¡sión soc¡a1."

En esta norma se aprecia la importancia de proteger la salud y proveer de al¡mentos a

los menores de edad, así como la vinculación que tiene este derecho con otros como el

de la salud y educación.

"Ar1ículo 55.- Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a

proporc¡onar alimentos en la forma que la ley prescribe."

Esta norma establece la obligac¡ón de brindar alimentos, pero consideradas desde el

punto de vista del derecho c¡vil; tal como la obligación que tienen los parientes dentro

de los grados de ley de prestarse alimentos entre si; segun lo establece el Titulo ll,

Capítulo Vlll del Código Civil.

"Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser

humano, sin discriminación alguna."



"Artículo 94.- Obligación del Estado, sobre salud y as¡stencia social. El

por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a

instituciones, acciones de prevención. promoción, recuperación,

coordinac¡ón y las complementarias pert¡nentes a fin de procurarles el

bienestar fís¡co, mental y social."

En toda la secc¡ón séptima, del capítulo ll de la Constituc¡ón Política de

encuentran contenidas normas que tienen relación con el derecho a

pero una norma que es importante mencionar es la siguiente:

'f\"'Tf*\
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Estado velará \kEgJl

través de sus

rehabilitac¡ón,

más completo

"Artículo 95.- La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación es un b¡en

públ¡co. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conseTVac¡ón

y restablecimiento."

De la lectura de los anteriores artículos se establece que estos no regulan

expresamente el derecho a la alimentación, pero como ya se consignó anteriormente se

encuentra presente, al encontfarse vinculado directamente con otros como lo es el de la

salud; por lo que los Adículos 93, 94 y 95 son considerados fundamento jurídico del

derecho a la alimentación.

la

la

Repúbl¡ca, se

alimentación,
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"Artículo 96.- Control de calidad de productos. El Estado controlará la calidad de los

productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquéllos que puedan afectar

la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de

Ia atención pr¡mar¡a de la salud, y por el mejoram¡ento de las condiciones de

saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas".

De los artículos anteriormente citados, se puede apreciar que la Constituc¡ón Política de

la Republica recoge los principios y principales característ¡cas de lo que comprende la

def¡nición del derecho a la alimentación, mas no lo regula expresamente.

39



4A



CAPíTULO IV

4. Seguridad alimentaria y nutricional

4.1. Antecedentesh¡stór¡cos

Se comienza a utilizar el concepto de la seguridad alimentaria en las décadas de 1960 y

1970, centrando en esa época su interés en los problemas que afectaban a la

d¡spon¡bilidad de alimentos; es decir, las dif¡cultades para asegurar la dispon¡bilidad y,

en cierta medida, la estab¡l¡dad de precios de los alimentos básicos a nivel internacional

y nacional.

En la Declaración Un¡versal sobre la Errad¡cación del Hambre y la l\.4alnutric¡ón,

aprobada en la Conferencia lvlund¡al de la Alimentac¡ón en 1974; se describió la cris¡s

alimentaria que afectaba a las personas en los países en desarrollo, como un creciente

desequilibrio que tenía graves consecuencias económicas y sociales y que

comprometía gravemente la realizac¡ón de los principios y valores más fundamentales

asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana; incorporados en la

Declarac¡ón LJniversal de Derechos Humanos

En la Declaración Universal sobre la

comenzaba a establecer un vínculo

humanos, pero no se desarrollaba-

Erradicación del Hambre y la lvlalnutrición, se

entre la seguridad alimentaria y los derechos
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Al transcurrir los años, el interés se desplazó de la disponibilidad de alimentos a las

dificultades asociadas al acceso físico y económico de los alimentos. Esta evolución

estuvo marcada por d¡versos estudios, que indicaban que algunas de las peores

hambrunas se habían producido en el contexto de una abundante disponibilidad de

alimentos, como consecuencia de la falta de derechos de las personas para acceder a

los alimentos disponibles.

La seguridad al¡mentaria y nutricional, es un concepto que como se ha podido observar

ha evolucionado con el transcurso del t¡empo; depend¡endo de las c¡rcunstancias que

se vivían, llegando al concepto actual que se tratará en el sigu¡ente capítulo.

4-2, Definición

En este capítulo se enumerarán y expl¡carán las def¡niciones más reconocidas y

aceptadas por la comunidad ¡nternacional; entre éstas se pueden menc¡onar: La hecha

por la Cumbre l\,4undial de la Al¡mentación, en noviembre de 1996 defin¡ó la seguridad

alimentaria y nutricional como: "Situac¡ón que se da cuando todas las personas tienen

en todo momento acceso fisico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos

para sat¡sfacer sus neces¡dades alimenticias y sus preferenc¡as en cuanto a los

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana".28

'z3 Organización de las Naciones Unidas para la Asricultura y l¿ Alimeñtación / Programa Especial para la segur¡dad

Alimentaria (FAo/PEsA). ¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)?. Pás. 1

4)



Esta def¡nic¡ón establece los cuatro pilares de la seguridad alimentaria:

La dispon¡bilidad;

La accesibilidad;

La estabil¡dad,

La utilización de los alimentos.

Según el lnstituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP/OPS) la Seguridad

alimentar¡a y nutric¡onal se puede definir como: "Estado en el cual todas las personas

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que necesitan' en

cantidad y cal¡dad, para su adecuado consumo y utilización biológica' garantizándoles

un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo".2e

LaLeydelsistemaNacionaldeseguridadAlimentariayNutricionaldef¡nelaSeguridad

alimentar¡a y nutricional como: "El derecho de toda persona a tener acceso fís¡co,

económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en

cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional' así

como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y

act¡va".

'" rb¡d.
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Del anál¡sis de las anter¡ores definiciones se pueden extraer los siguientes elementos

comunes:

Todas las personas, se encuentran protegidas, sin discr¡minac¡ón alguna.

Se ha de tener en todo momento, no sólo en épocas de necesldad, como por

ejemplo por sequías.

Acceso, es necesario que se cuente con los medios necesar¡os para que los

al¡mentos lleguen a las personas necesitadas.

- Suficiencia de alimentos, ésta debe ser según Ia persona que los recibe.

- Los al¡mentos deben ser inocuos, esto se refiere a que ¡os mismos deben ser

producidos, almacenados, transportados e ingeridos con la mayor higiene posible.

- Nutrit¡vos, se debe tener una d¡eta que dé energía, proteínas, vitaminas y minerales

necesarios para que el cuerpo func¡one adecuadamente.

- Pertinencia cultural, debe ser del agrado de quien lo recibe, no se le debe imponer

alimento que no sea culturalmente adecuado.

4.3, D¡ferencia entre la segur¡dad al¡mentaria y nutricional y el derecho a la

alimentación

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional está basado en necesidades

orientado hacia programas, se puede decir que es operativo; quiere decir que

44

v

la



,2,".:$.;,,fb..

li{ *c¡n¡¡u É¡l
f"1'-.'V\EeUl

segur¡dad alimentaria se define según los programas y fines que se realizarán en la

política o programa en el cual se consigna. Por otra parte, el derecho a la alimentac¡ón

es un concepto jurídico, in¡ciando porque éste es un derecho humano reconocido

¡nternac¡onalmente, que otorga a las personas el derecho a la justicia y a una

reparación adecuada en caso de violac!ón de este derecho.

La diferencia entre los dos conceptos se puede explicar de la siguiente manera: cuando

una persona o grupo de personas es beneficiada con ayuda humanitaria proveyéndole

alimento; se puede decir que se encuentra en situación de seguridad alimentaria; pero

debido a esto su derecho a la alimentación no ha sido ejercido; pues su dependencia a

la ayuda externa a largo plazo es incompatible con su dignidad humana; ya que la

persona no es considerada titular del derecho, sino objeto de dicha ayuda y esto, no le

permitirá ser autosuficiente, en otras palabras, no podrá alimentarse por sus prop¡os

medios.

4"4, Pilares de la segur¡dad alimentar¡a y nutric¡onal

A estos pilares tamb¡én se

alimentaria y nutricional, y

uno de estos se considera

nutric¡onal.

les conoce como los

su importancia radica

que existe o que hay

componentes básicos de la seguridad

en que cuando se dan todos y cada

un estado de seguridad alimentaria y
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Los cuatro pilares fundamentales de la seguridad al¡mentaria y nutr¡cional son:

4.4.1. Dispon¡bilidad de los alimentos

Se refiere a la cantidad y variedad de alimentos y se puede medir tanto a nivel del

hogar, como de la comunidad, municipio, departamento y nación.

Se d¡ce que se tiene disponibilidad de alimentos cuando en nuestros hogares hay

existencia de alimentos, por ejemplo cuando tenemos maíz y frtol en los silos, huevos

en los gallineros y podemos disponer de ellos para el consumo diar¡o.30

4.4.2. Acceso a los al¡mentos

El acceso a los alimentos, se da cuando los ind¡v¡duos o famil¡as tienen la capacidad

para adquirir los alimentos ya sea por medio de producción propia ylo por la capacidad

de adquirirlos comprándolos o mediante transferencias o donaciones, tomando en

cuenta el acceso a los medios de producc¡ón como tierra, mano de obra, agua,

insumos, conoc¡mientos, tecnología, financiamiento, etc., así como el acceso a los

alimentos d¡sponibles en el mercado.3l

r0 
organización de las Naciones Unidas para la Asricultura y la Alimentación (FAo Guatenral¿). seguridad

al¡menlar¡a y nutricional, base deldesarrollo de Guatemala. Pág.3

" rbid.
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El acceso a los alimentos se div¡de en dos: acceso fís¡co y acceso económ¡co. Se

cons¡dera que existe acceso físico cuando en las comun¡dades y ciudades, no existe

aislamiento por problemas de vías de comun¡cación o por mal func¡onamiento de la red

de comerc¡alización. El acceso económico se da cuando las familias o comunidades

tienen los ¡ngresos suficientes para adquirir con regularidad, calidad y dignidad los

alimentos.

4.4.3. Consumo de los alimentos

Es la capacidad de la población para decid¡r adecuadamente sobre la forma de

seleccionar, almacenar, preparar, distribuir y consum¡r los al¡mentos a nivel individual,

familiar, comun¡tario. El consumo de los alimentos está ínt¡mamente relacionado con las

costumbres, creenc¡as, conoc¡mientos, prácticas de alimeniación y el nivel educat¡vo de

la población.32

El consumo como pilar de la segur¡dad alimentaria plantea la necesidad de que

al¡mentos que se consuman como parte de la dieta diaria, respondan a

requerim¡entos nutric¡onales, culturales y preferencias alimenticias.

los

los

3'z Plan lnternacional Nicarasua. Manual comunitario, trabajando por la sesur¡dad alim€ntar¡a y nutr¡c¡onal d€
nu€stras comunidades. Pág- 14.
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Otros aspectos importantes de este pilar es que se debe contar con condiciones

higiénicas en los hogares, la higiene en la preparac¡ón de los alimentos, la inocuidad, Ia

dign¡dad y la distribución con equidad en el hogar.

4.4.4. Utilización biológica de los al¡mentos

Este p¡lar se refiere a que el estado de salud del individuo debe ser óptimo y éste le

debe de perm¡tir hacer una eficiente ingestión, absorción y utilizac¡ón de los alimentos;

para esto se requiere contar en el hogar con agua de calidad, realizar prácticas

adecuadas de higiene y salud preventiva.33

No se da la correcta utilización b¡ológ¡ca de los alimentos por ejemplo cuando los niños

y niñas enfermos por parás¡tos, diarreas e infecciones respiratorias, por la condición en

la que se encuentran no van a utilizar apropiadamente los alimentos, ocasionando con

esto que los mismos puedan tener algún grado de desnutrición.

4.5- Soberaníaalimentaria

Otro concepto que t¡ene mucha relac¡ón y es importante su estudio cuando se habla de

seguridad al¡mentar¡a es el de soberanía alimentaria; el cual es un concepto que fue

" lb¡d. páe. rs.
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¡ntroduc¡do en 1996 en la Cumbre l\4und¡al de la Alimentación de la Organización para

la Al¡mentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), por la organización

denominada Vía Campesina, la cual es una es una coalic¡ón de 148 organizaciones;

entre ellas organizac¡ones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres

rurales, comunidades ¡ndígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jovenes y

jornaleros sin tierra, estando presente en alrededor de 69 países que defienden una

agricultura familiar y sostenible.

La soberanía al¡mentaria se puede definir como: "El derecho de cada pueblo a definir

sus propias políticas y estrateg¡as sustentables de producción, distribución y consumo

de los al¡mentos que garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y

mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, comercial¡zación y

gestión de recursos".34

"Soberania al¡mentar¡a constituye el derecho de ¡os pueblos de definir sus propias

políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sostenibles,

respetando sus prop¡as culturas y sistemas de gestión de recursos naturales y áreas

rurales. Se cons¡dera una condición necesar¡a para la seguridad alimentaria".35

ra 
García De la Serrana Castillo, Xavier. La soberanía alimentar¡a: un nu€vo parad¡rma. Pás. 24

" vicentev;squez, sali. J..i"*"¡" 
"l¡rn""t"r¡" v los derechos de tos puebtos ¡ndigeñas. Pág
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Según el movimiento campesino internacional Vía Campesina, el concepto soberanía

alimentaria ¡ncluye:

Pr¡orizar la producción agricola local para al¡mentar a la población, el acceso de los

campesinos y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.

El derecho de los campesinos a produc¡r alimentos y el derecho de los

consumidores a poder decidir lo que qu¡eren consumir y, cómo y qu¡én se lo

produce.

El derecho de los países a protegerse de las importaciones agricolas y alimentar¡as

muy baratas.

La participación de Ios pueblos en la definición de política agraria.

4.6. lnsegur¡dad al¡mentar¡a y nutricional

Tal y como ya se consignó, para que exista seguridad al¡mentaria deben de darse todos

los elementos anteriormente indicados; contrario a esto existe el concepto de

¡nseguridad alimentaria o vulnerabilidad alimentaria; para el efecto el Programa Mundial

de Alimentos, en el 2002 estableció que hay inseguridad al¡mentaria cuando; "Existe la

probabilidad de que se produzca una disminución aguda del acceso a al¡mentos, o a su
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mínimos de b¡enestarconsumo, en relac¡ón a un valor crítico que define niveles

humano".36

Es decir que para el Programa Mundial de Alimentos, la inseguridad al¡mentaria, es el

riesgo de una potenc¡al pérdida de segur¡dad alimentaria. Entre los riesgos que pueden

afectar la seguridad alimentar¡a, se pueden mencionar: El cambio climático, la cr¡s¡s

f¡nanciera y el alto precio de los alimentos.

Todos estos pueden inlluir directamente en la seguridad alimentaria de una población,

es por esto que se le conoce como factores de la insegur¡dad alimentaria.

16 
Cep¿l Naciones Unidas. Modelo de análisis delimpacto socia I y económico de la desnutrición infantilen

Amér¡ca Latiná. Pás. 19.
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CAPíTULO V

5. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutric¡onal

5.1. Generalidades

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutric¡onal se encuentra

contenida en el Decreto 32-2005 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, fue

aprobada por el Congreso de la República el 6 de abril de 2005, s¡endo publicado en el

Diario de Centro América el 2 de mayo de 2005, entrando en vigencia el 3 de mayo de

2005. Se encuentra conformada por 10 capítulos y 44 adículos.

Dentro de lo más importante que se puede mencionar al respecto de la referida norma,

se encuentra lo consignado en el primer considerando de la ley, el cual establece lo

siguiente: "Que es un derecho de todos los guatemaltecos acceder a una alimentación

que satisfaga sus necesidades nutricionales y soc¡ales, condic¡ón fundamental para el

logro del desarrollo ¡ntegral de la pe€ona y de la sociedad en su conjunto, por lo que

se hace necesario mejorar las cond¡c¡ones que permitan superar la ¡nseguridad

alimentaria y nutr¡cional en que se encuentra la población guatemalteca, y a que las

mismas representan un serio obstáculo para el desarrollo soc¡al y económico del país,

especialmente en el área rural y en los grupos urbano marginales e indígenas".
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Del análisis del considerando, se puede establecer la importanc¡a que debe tener el

derecho a la alimentación para el Estado guatemalieco; determinando que de no

solucionar el problema, éste genera atrasos en el desarrollo social y económico del

país, sumiéndolo en la pobreza; es por eso que los legisladores cons¡gnaron como

primer considerando la defin¡ción del derecho a la alimentación, desarrollándolo con la

Ley del S¡stema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional; siendo ésta el

mecan¡smo para dar cumplimiento al derecho humano a la alimentación.

Asimismo el quinto considerando de la ley establece: "Que el abordaje a la problemática

de la inseguridad alimentaria y nutricional es responsab¡lidad de todos los estratos

sociales públ¡cos y privados pa"a garanlizat la disponib¡lidad, acceso, consumo y

aprovechamiento de los alimentos en base a la Política Nacional de Seguridad

Al¡mentaria y Nutricional".

Del anális¡s de lo anterior, se establece que los legisladores consignaron la obligación

de todos guatemaltecos de elim¡nar la inseguridad alimentaria y nutricional.

5.2. Antecedentes de la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Antes de Ia entrada en vigencia de la Ley del S¡stema de Seguridad Alimentar¡a y

Nutric¡onal, según se consigna en el documento titulado Legislac¡ón sobre Seguridad



Alimentar¡a

Nutr¡cional.

normas:

Nutr¡cional del Observatorio Regional se Seguridad Alimentaria y

pueden mencionar como antecedentes a la m¡sma, las s¡gu¡entes

El Decreto del Congreso No. 833 del 3 octubre de 1951 , crea la Ley de Unificación

de l\¡edidas para Trabajos Agrícolas en todo el Territor¡o Nacional, su tema principal

era la regulac¡ón de la producción de al¡mentos bás¡cos.

El Decreto presidenc¡al No. 115 del 19 de octubre de 1954, que establece que toda

la sal que es consumida en el país deberá ser yodada de acuerdo a las normas

establecidas por la Direcc¡ón General de Salud, el tema principal de esta norma es

la fortificación de los alimentos .

El Decreto del Congreso No. 1076 del 29 de mayo de 1956, aprueba los 23

artículos de que consta el Convenio Básico del lnst¡tuto de Nuiric¡ón de Centro

Amér¡ca y Panamá, celebrado en esta ciudad de Guatemala el 17 de diciembre

de 1953 por representantes autor¡zados de las repúblicas de Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la Oficina Sanitaria Panamericana. Esta

norma t¡een como tema principal regular la plan¡ficac¡ón de seguridad alimentar¡a y

nutrición en Ia región.

El Decreto del Congreso No. 13-71 del 11 de febrero de 1971, crca la Ley de

Refacción Escolar Rural, la cual especifica que las escuelas primarias rurales

deberán distribuir d¡ariamente leche u otro producto de igual valor nutr¡cional.

Determina que el lvl¡nisterio de Educación deberá buscar la asesoría del

v

se
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lnfantil y Fam¡liar de la D¡rección

lnstituto de Nutrición de Centro

Departamento de Nutrición de la División Materno

General de Servicios de Salud, así como del

América y Panamá (INCAP).

El Decreto del Congreso No. 56-74 del 1 1 de jun¡o de 1974, establece que la azúcar

procesada que se consuma en el país deberá enr¡quecerse con vitam¡na A, de

conform¡dad con las normas establec¡das por el lvlinisterio de Salud Pública y

Asistencia Social.

El Acuerdo Gubernat¡vo No. 55-2002 del 19 de febrero de 2002, crea el Consejo

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional conocido por sus siglas en español

como COSAN. La agencia será responsable de impulsar las acciones de la política

que tienda a combat¡r la inseguridad alimentaria, !a pobreza extrema y a fortalecer

la segur¡dad alimentaria y nutr¡cional en el país. Será el encargado de promover los

proced¡mientos de coordinac¡ón entre las instituciones del Estado, las

organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperac¡ón internacional en

estas áreas.

El Acuerdo Gubernat¡vo No. 29-2004 del 12 de enero de 2004, emitido por el

presidente de la república contiene el Reglamento para la Fortificación de la Sal con

Yodo y Sal con Yodo y Flúor, que se refiere a ia obligatoriedad de fortificar la

sal de uso industrial, de consumo humano o animal; estableciéndose los

parámetros y niveles de fort¡ficación que la sal debe tener, sea ésta de producción

nacional, importada o donada. Al mismo tiempo, fija los procedimientos

administrativos para su importación y comercial¡zac¡ón así como lo referente a
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su envasado y etiquetado. Deroga el Acuerdo Gubernativo No.496-93 del 24 de

septiembre de 1993.

El Acuerdo Gubernativo No. 152-2004 del 18 de mayo de 2004, emitido por el

presidente de la repúbl¡ca crea la Comisión del Frente Nacional contra el Hambre, la

que será de carácter temporal, especificando sus funciones, forma de

adm¡nistración así como la asignación de sus recursos.

Todas estas normas se tienen como antecedentes de la Ley del Sistema de Seguridad

Alimentaria y Nutr¡cional; asimismo es importante mencionar las ¡niciativas de ley que

se dieron antes de la aprobación de la ley entre las cuales según lo investigado

únicamente existen dos, siendo éstas las sigu¡entes:

- lniciativa 2972, ley de Seguridad Al¡mentario-Nutricional para Guatemala. El pleno

del Congreso conoció la inic¡ativa el 18 de febrero de 2004, fue presentada por los

diputados Rafael Barrios Flores y Conchita l\,4azariegos, la iniciativa creaba la

Comisión Nac¡ona¡ de Segur¡dad Alimentario Nutricional (CONASAN); según lo

establecía la iniciativa el CONASAN estaría integrado por un representanie titular y

suplente de la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN) quien

la presidirá y coordinará, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y A¡imentación, el

lvlinisterio de Trabajo y Previsión Social, el Min¡sterio de Economía, l\.4inister¡o de

Salud Pública y Asistencia Social y el l\,4inisterio de Educac¡ón.
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Entre los aspectos importantes de la iniciat¡va se encuentra que: el Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Alimentación y el l\.4¡nisterio de Salud Pública y As¡stencia

Social, debían ser los responsables de la seguridad alimentaria en el país.

El aprovecham¡ento biológico de los al¡mentos estaría a cargo del lvlinisterio de

Salud Pública y Asistencia Social y el sector agrícola a cargo del lvlin¡ster¡o de

Agricultura, Ganadería y Alimentación. Establecía a su vez la necesidad de

implementar y tecnificar al pequeño y med¡ano agricultor, impulsando el uso

ef¡c¡ente de sus medios e instrumentos de producción.

lniciativa 3084, Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el pleno del

Congreso de la República conoc¡ó esta inic¡ativa el 6 de octubre de 2004, fue

presentada por el diputado Hugo Hemmerling; esta ¡niciativa con algunos cambios

que se le introdujeron es la que ahora se conoce como Ley del Sistema de

Seguridad Alimentaria y Nutricional, una de las diferencias además del nombre con

el cual al final se aprobó el Decreto 32-2005; es que en la iniciativa de ley se creaba

la Secretaría Técn¡ca Permanente de Seguridad Alimentar¡a Nutricional o

SETESAN y en la redacción final y aprobación quedó como Secretaría de

Seguridad Alimentaria y Nutricional o SESAN.
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5.3. Princ¡pios de la ley

La Ley del Sistema de Segur¡dad Alimentaria y Nutr¡cional establece como princ¡pios los

siguientes:

lgualdad: el Artículo 2 y la literal e) del Artículo 4, establecen la proh¡bic¡ón de

discriminar en el acceso oportuno a los alimentos.

Transparencia: el Artículo 4 literal b), establece que en todas las intervenciones del

Estado con el objeto de dar cumplimiento con la ley, deben existir mecanismos que

permitan monitorear y evaluar el gasto público.

Soberanía alimentaria: como ya se definió anteriormente, la soberanía alimentaria

es el derecho de los pueblos o de sus Estados a definir su política agraria y

alimentaria, esto se encuentra regulado en la l¡teral c) de¡Artículo 4.

Tutelaridad: este principio contenido en el Artículo 4 literal d), establece que en el

derecho a la al¡mentación y la seguridad alimentaria debe prevalecer el bien común

sobre el bien particular.

Sosten¡bilidad: la literal g) del Artículo 4 establece que el Estado debe velar por

gatantizar la sosten¡bilidad de la seguridad alimentaria en el país, mediante

modelos productivos sosteñibles que respeten la diversidad biológica y cultural y

protejan los recursos naturales.

Descentralización: la literal i) del Artículo 4, establece que, para el cumplimiento de

la ley el Estado debe destinar recursos a los ámbitos departamental, municipal y



comunal, creando las normas e ¡nstituciones que sean necesarias para que toda ia

población tenga acceso alimentos.

Participación ciudadana: la literal j) del Artículo

para dar cumplim¡ento a la Ley, se debe dar

¡nteresados y a la soc¡edad civil organizada,

principio de soberanía alimentaria.

4 y el Articulo 5, establecen que

participación a todos los grupos

respetando con esto tamb¡én el

5.4. Órganos del Sistema Nacional de Segur¡dad Alimentaria y Nutr¡cional

Según lo establece la ley se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y

Nutricional, el cual está integrado por instancias de gob¡erno y de la sociedad

guatemalteca, contando con el apoyo técnico y financiero de la cooperación

internacional; tiene como objetivos:

- lmpulsar acciones encaminadas a la erradicación de la desnutrición y

reducción de enfermedades.

Diseñar e implementar acciones eficaces y oportunas de dispon¡bil¡dad de

productos básicos de la alimentación y asistenc¡a al¡mentaria a los grupos de

población que padecen desnutr¡ción.

lmpulsar los objetivos de la política nacional de segur¡dad alimentar¡a y nutr¡cional.
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EI SINASAN está divid¡do en tres niveles de acción:

- Nivel de d¡recc¡ón y dec¡sión polít¡ca, constituido por el consejo Nacional de

seguridad alimentaria y nutricional.

- Nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

- Nivel de ejecución, conformado por las inst¡tuc¡ones o entes responsables de la

ejecución directa de las acc¡ones en seguridad alimentaria y nutricional en todos los

niveles.

EL SINASAN se encuentra integrado por los siguientes órganos:

El Consejo Nac¡onal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), como ente

rector;

La Secretaría de Seguridad Alimentar¡a y Nutr¡cional de la Presidencia de la

República (SESAN);

lnstancia de consulta y partic¡pación social (INCOPAS);

Grupo de lnstituciones de Apoyo (GlA).
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El CONASAN según lo establece la ley, es el ente rector del SINASAN y es el

responsable de impulsar las acciones que promuevan la seguridad alimentaria y

nutric¡onal en el ámbito político, económico, cultural, operativo y fnanciero del paÍs. El

CONASAN está integrado por los representantes de las s¡guientes ¡nstituciones:

- E¡ Vicepresidente de la Repúbl¡ca, quien lo preside;

- El Secretario de Segur¡dad Al¡mentaria y Nutricional, quien actuará como secretar¡o

del consejo;

- El l\¡¡nistro de Agricultura, Ganadería y Alimentación;

- El l\¡inistro de Economía;

- El l\y'in¡stro de Salud Pública y Asistenc¡a Social;

- El l\y'inistro de Educación,

- El l\y'inistro de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda,

El N,4in¡stro de Ambiente y Recursos Naturales;

- El l\ilinistro de Trabajo y Previsión Soc¡al;

- El l\y'¡nistro de Finanzas Públicasl

El Secretar¡o de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia;

- La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente;

- Dos representantes del sector empresarial,

C¡nco representantes de la sociedad civil.
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A demás podrán ser miembros:

El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM)

El Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional del Congreso

de la República.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional iiene como atribuc¡ones:

- Vigilar el cumplimiento de los objetivos, acuerdos y compromisos generados en el

SINASAN;

Aprobar y promover el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad

Al¡mentaria y Nutricional;

- Promover para su aprobación, la legislac¡ón y reglamentación necesar¡as para

productos básicos de alimentación como maíz y frijol, la ampliac¡ón de la canasta

básica y la aplicación de la política seguridad alimentaria y nutricional;

- Estudiar y aprobar polít¡cas, planes y estrateg¡as de seguridad alimentaria y

nutr¡cional y velar por la disponib¡l¡dad y as¡gnación de recursos humanos y

flnancieros para hacer efectiva su implementación;

- Conocer el nivel de ejecución de los planes estratégicos, emitir correctivos,

replantear estrategias, aprobar acciones coyunturales;

- lmplementar la normativa gubernamental que permita velar por la reducción de la

malnutrición dentro de la sociedad guatemalteca;
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Unifcar criterios sobre estrategias para afrontar el problema alimentario y nutricional

en forma integral y sistemática, fortaleciendo las diversas formas product¡vas de

productos tradic¡onales como maíz y früol en el marco de la interculturalidad,

deflniendo las responsabilidades y compromisos de los sectores involucrados;

Velar por la inclusión e implementación de los aspectos correspond¡entes de la

Polít¡ca Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional en los distintos sectores de

gobierno;

Armonizar Ia Política Nacional de Seguridad Al¡mentaria y Nutric¡onal con las otras

polít¡cas sociales y económicas del gobierno, así como con la estrategia de

reducción de la pobreza;

Conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas y estrateg¡as en materia de

seguridad al¡mentar¡a y nutricional, sobre la base de las recomendaciones que

anualmente emitirá el Procurador de los Derechos Humanos en relación con el

respeto, protección y realizac¡ón progresiva del derecho a la seguridad alimentaria y

nutricional.

5.4.2- Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutr¡c¡onal de la Presidencia de

la República (SESAN)

Esta Secretaría es el ente coordinador del SINASAN y tendrá la responsabilidad de la

coordinación operativa interm¡nisterial del plan estratégico de seguridad alimentaria y
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nutr¡c¡onal. Según la ley, la SESAN se encuentra integrada en su fase in¡cia¡ de la 
\<{gtl

siguiente forma:

- El Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional;

- El personal técnico y equipo que Ie permita dar cumplimento a sus áreas de trabajo;

Técnicos superiores de las instituciones del Estado representadas en el CONASAN,

quienes serán puntos de enlace;

- Técnicos de la ¡nstancia de consulta y participación soc¡al y del grupo de

instituciones de apoyo, cuando les sea requerido por SESAN.

La Secretaría tiene como atribución pr¡ncipal ser la encargada de establecer los

procedimientos de planificación técnica y coordinación entre las instituciones del

Estado, la sociedad guatemalteca, las organizaciones no gubernamentales y las

agencias de cooperación internacional.

La ley establece que para el funcionamiento de la SESAN ésta, estará a cargo del

Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien tendrá las siguientes funciones:

Actuar como Secretario del CONASAN;

- Velar por la realizac¡ón de las funciones de la SESAN;

- Apoyar el establecimiento de mecanismos de transparencia y auditoría social en el

manejo de fondos para la seguridad alimentaria y nutricional;
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Realizar todas las acc¡ones pert¡nentes para alcanzar el logro de los objetivos del

CONASAN, asícomo de Ia política y planes de seguridad alimentaria y nutricional;

- Representar al Organismo Ejecutivo por designación pres¡dencial de la república,

ante ¡nstancias ¡nternacionales vinculadas en materia de seguridad alimentaria y

nutr¡cional;

Representar al CONASAN ante el gabinete general, el gab¡nete social y el gabinete

de desarrollo rural del Organismo Ejecutivo.

5.4.3. lnstancia de Consulta y Participac¡ón Social (INCOPAS)

La ley regula la creación de la ¡nstancia de consulta y part¡cipación social, la que tiene

como func¡ón principal el brindar aportes técnicos, además de ident¡ficar e instrumentar

acciones en temas relacionados con la segur¡dad alimentaria y nutricional cuando le

sean requeridos por la SESAN.

"La lnstanc¡a de Consulta y Participación Social, es un órgano que integra diez sectores

de la sociedad civil representada dentro del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria

y Nutricional (SINASAN), siendo un canal de comunicación o espac¡o de participación

donde se plantean propuestas relac¡onadas a la seguridad alimentaria y nutric¡onal".37

rT 
lnstancia de Consulta y Participación Social(INCOPAs). hftp://s€san.gob.Btlindex.php/incopas. (cuatenrat¿, 13

de enero 2013)
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Además tiene las sigu¡entes atribuciones específicas:

- Brindar asesoría al CONASAN a través de la SESAN en torno a los campos de

acción de los sectores que representa;

Promover que, en la consecución de los objet¡vos del SINASAN, el CONASAN

involucre a los sectores que representan;

- Promover la participación de los sectores que representan la articulación de

acciones que permitan la implementac¡ón del Plan Estratégico Nacional de

segur¡dad alimentaria y nutricional;

- Asesorar a la SESAN en la toma de dec¡siones para atender s¡tuaciones

coyunturales

5.4.4. Grupo de lnst¡tuc¡ones de Apoyo (GlA)

Según establece la ley el grupo de instituciones de apoyo se encuentra conformado por

instituciones de gobierno no ¡ntegradas dentro del CONASAN y de los organismos de la

cooperación internacional que puedan brindar soporte técnico, financiero y operativo

cuando les sea requerido por la SESAN; para lo cual los t¡tulares de las inst¡tuciones

fotmalizatán su apoyo mediante convenios de cooperac¡ón o coord¡nación que se

acuerden.
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5.5. Politica nacional de seguridad alimentaria y nutricional

Un elemento importante de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y

Nutricional, es la política nac¡onal de seguridad alimentaria y nutricional; elaborada por

el Consejo Nac¡onal de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional, la cual es política pública

del Estado de Guatemala; teniendo como objetivos según lo establece la misma

política, el ¡ntegrar todas las iniciativas de los diferentes actores que intervienen en la

seguridad alimentaria y nutric¡onal y el de concientizar a todos los guatemaltecos de

que el hambre y la desnutrición no son problemas sólo de quien los sufre sino de toda

la sociedad.

Se puede entender por política públ¡ca: "lnsirumento propositivo de dirección de

gobierno orientado hac¡a objetivos de ¡nterés o benef¡cio públ¡co, que integra acciones

estructurales, sistemáticas y duraderas".38

En Guatemala se cuenta con las sigu¡entes políticas que tienen relac¡ón con la

seguridad alimentaria y nutricional:

Política Nacional de Desarrollo Rural lntegral (PNDRI 2009);

Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC 2006-2016);

33 aguilarvillan!eva, Luis F. Elestud¡o de las políticas públicas. Pág. 12.
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- Estrategia de lntervención de SAN para Escolares 2010-2012;

- Politica Agropecuaria del l\ilAGA:

- Eshategia SAN del MAGA;

Pacto Hambre Cero.
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6" Anál¡s¡s comparativo de

región centroamericana

las leyes de seguridad alimentar¡a y nutr¡c¡onal de la

En el presente capítulo se aborda el tema central de esta investigación, pues se

comparan y analizan directamente las normativas relacionadas a la seguridad

alimentar¡a de la región centroamericana; analizando los s¡guientes elementos en las

leyes;

l\¡arco legal y normativo vinculado a la seguridad alimentaria y nutricional. Aquí se

enumeran las normat¡vas nacionales en las cuales se encuentra regulada Ia seguridad

alimentaria y nutricional. Teniendo como subcategorías:

La existencia de una ley.

Decretos presidenciales o en el caso de Guatemala acuerdos gubernativos que

contengan reglamentos en materia de seguridad alimentaria y nutr¡cional.

Estructura y órganos específ¡cos de los Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria

y Nutricional. Aquí se enumeran los principales órganos específicos para impulsar la

seguridad alimentaria y nutricional desde el ámbito público y para articular la labor de

todos los actores.

77



Analizando y comparando a la vez, sí cuentan con los sigu¡entes órganos:

- Consejo Nacional

- ljnidad Técnica Nacional

lnstancias de consulta, vig¡lancia y participación

Órganos subnacionales

Politicas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Son las diferentes

políticas públicas en materia de segur¡dad alimentar¡a y nutricional que se encuentran

vigentes. Pudiendo ser; Políticas Nacionales o Políticas Sectoriales.

Jerarquía jurídica que ocupa la ley. Se analizatá el lugar jerárquico que ocupa la ley

frente a otras leyes; es decir, si ésta se encuentra al mismo nivel o si es de otro

carácter, a la normat¡va ordinaria.

Disposiciones financieras. Aquí se analizará si

acuerdos financ¡eros necesarios para aplicar la ley.

incluyen disposiciones sobre

Tutela judicial. Se analiza s¡ la ley incluye algún tipo de recurso ante v¡olaciones del

derecho a la alimentac¡ón, pudiendo ser estos administrativos o juríd¡cos.
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Los anteriores elementos se eligieron con base a lo que establece el Comité ¿" W

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones

Unidas, en las observac¡ones generales que hace con el objeto de cumplir lo que

establece el Artículo 2.1 del Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Soc¡ales y

Culturales; en el que establece que los Estados que se han adherido a éste tienen Ia

obligación de: "adoptar medidas, tanto por separado como mediante la as¡stencia y la

cooperación ¡nternacionales, especialmente económicas y técn¡cas, hasta el máximo de

los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios

aprop¡ados, inclusive en particular Ia adopción de medidas legislativas, la plena

efectividad de los derechos aquí reconoc¡dos".

Así como en lo que establece la Guía para Legislar sobre el Derecho a la Alimentac¡ón,

de la Organ¡zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentac¡ón; que

presenta directrices específicas relativas a la elaboración de disposiciones leg¡slat¡vas,

así como la forma en que se debe normar Ia coordinac¡ón ¡nst¡tucional, dirig¡da hacia

legisladores y a expertos en derecho a la alimentación de los países que han ratificado

el PIDESC; sirviendo ésta como marco para determ¡nar la forma más efectiva de apl¡car

y cumplir con el derecho a la alimentación y a la vez gatanÍizar la seguridad alimentaria

y nutric¡onal de sus hab¡tantes.

Esta Guía tiene como objetivo principal el orientar a los gobiernos a emprender

iniciativas legislativas nacionales en materia del derecho a la alimentación,
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proporcionando ¡nformación práctica y directrices para los leg¡sladores nac¡onales, con

miras al establecimiento o fortalecimiento del marco jurídico interno (e institucional) para

el derecho a la alimentación, en conformidad con lo que establece el Pacto.3e

6-'l - El Salvador

Según datos estadísticos obtenidos de la encuesta nacional de salud familiar de El

Salvador, la tendenc¡a de la prevalenc¡a de la desnutrición crónica y de la desnutrición

global en la población menor a c¡nco años, en '1988 era de 31.7 por c¡ento de la

población que vivía con desnutrición crónica y en e¡ 2003 se redujo a 18.9 por ciento.

El fundamento juríd¡co principal de la seguridad alimentaria y nutr¡cional en EI Salvador

se encuentra en la Constitución Política de la República, en los siguientes artículos:

Artículo 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la

actividad del Estado...

Artículo 2. Toda persona t¡ene derecho a... a la seguridad, al trabajo...

Artículo 69. ...e| Estado controlará la calidad de los productos alimenticios...

Artículo 65. ... La salud de los hab¡tantes de la República constituye un bien público.

'" Bojic Bultrini, Dubravka. Guía... ob. cit. Pás. 22.
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Artículo '101. ... El Estado promoverá el desarrollo económico y soc¡al mediante el

incremento de la producción, la productividad y la rac¡onal utilizac¡ón de los

recursos. Con igual f¡nalidad, fomentará los d¡versos sectores de la producc¡ón y

defenderá el interés de los consumidores.

6.1.1. Marco legal y normat¡vo v¡nculado a la segur¡dad al¡mentaria y nutric¡onal

El Salvador hasta la presente fecha aún no ha aprobado una ley en la cual se desarrolle

el derecho a la alimentación; pero se encuentra en proceso de formulación y aprobación

desde el 201 1 , la que se denomina Ley de Seguridad Al¡mentar¡a y Nutricional.

En su lugar cuenta con el Decreto presidencial número 63, que regula el funcionamiento

del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Comité Técn¡co de

Seguridad Alimentar¡a y Nutricional. Los cuales se consideran como preparativos para

la entrada en vigencia de ¡a ley una vez sea aprobada.

6.1.2. Estructura y órganos específicos de los sistemas nac¡onales de segur¡dad

alimentar¡a y nutr¡cional

El Salvador cuenta como ya se consignó anteriormente con el Consejo Nac¡onal de

Seguridad Alimentaria y Nutric¡onal (CONASAN), y como unidad técnica nacional con el
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Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTSAN).

órganos de instancia de consulta, vigilancia y participac¡ón, n¡

subnacionales.
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No contando con

tampoco órganos

6.1.3. Polít¡cas públ¡cas en mater¡a de seguridad al¡mentaria y nutricional

El Salvador cuenta con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

aprobada en mayo de 2011.

Y como políticas sector¡ales:

Plan Nacional de Nutrición;

Política de Desarrollo Productivo Estrategia de Generac¡ón de Empleo e lngreso;

Plan Nacional de Agricultura Famil¡ar.

6.1"4. Jerarquía jurídica que ocupa la ley

Por carecer de una ley no es posible op¡nar al respecto, pero de la lectura del proyecto

de ley, se establece que la misma no cuenta con una clasificación diferente a la

normativa ord¡nar¡a salvadoreña.

-Et
-La
-Et
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6,1.5. D¡sposiciones fi nanc¡eras

El proyecto de ley no cuenta con disposiciones que regulen lo relativo a las

disposiciones financieras, con el objeto de dar cumplimiento a la seguridad alimentaria y

nutricional y el derecho a la alimentación.

6.1.6. Tutela ¡udic¡al

El proyecto de ley que pretende aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional

en El Salvador, hasta la presente fecha no cuenta con recursos que pretendan

garantizar el cumplimiento de la normativa, teniendo que recurrir a leyes de otra rama.

6.2. Honduras

La Const¡tución Política hondureña en el Artículo 150, establece que el "poder ejecutivo

fomentará los programas ¡ntegrados para mejorar el estado nutricional de los

hondureños". Así también establece el Artículo 121 que "los padres están obl¡gados a

al¡mentar, asist¡r y educar a sus hijos durante la minoría de edad, y en los demás casos

en que legalmente proceda"; trasladando la responsabilidad de los alimentos a los

padres y sólo en el caso de que estos se vean imposib¡litados económicamente el

Estado deberá brindarlos.
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Según datos presentados por el d¡rector de la División de Desarrollo Económ¡co de la

Com¡s¡ón Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Osvaldo Kacef, en

Honduras un 16% de Ia población vive con desnutrición aguda, ocupando a nivel

centroamericano el segundo lugar.

6.2.1. Marco legal y normat¡vo v¡nculado a la seguridad alimentar¡a y nutr¡cional

Honduras cuenta con el Decreto 25-201 l, Ley de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional, la

cual entró en vigenc¡a el 7 de julio de 2011, anterior a esto al igual que el caso de

Guatemala, Honduras contaba con una norma que le daba creación a un organismo

encargado de la seguridad alimentaria y nutricional; el Decreto Ejecutivo PCN/]-038-

2010, tormaliza el Comité Técnico Inter¡nst¡tuc¡onal de Seguridad Alimentaria y

Nutricional y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional, el cual entró en

v¡genc¡a el 21 de sept¡embre de 2010.

6.2.2. Estructura y órganos específicos de los sistemas nacionales de segur¡dad

alimentar¡a y nutr¡c¡onal

Honduras según lo establece la ley cuenta con los s¡guientes órganos:

Como Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Al¡mentaria y

Nutric¡onal (CONSAN);
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Como Unidad Técnica Nacional: La Un¡dad Técn¡ca de Seguridad Alimentaria y 
-

Nutr¡c¡onai (UTSAN);

Como instancia de consulta: El Comité Técnico lnter¡nstiiucional de Seguridad

Alimentaria Nutricional (COTISAN);

- Como ¡nstancia de vigilanc¡a: La Comisión de Vigilancia de Segur¡dad Alimentaria

Nutricional;

Como órganos subnacionales: Las Mesas de Segur¡dad Al¡mentaria Nutric¡onal

Reg¡onales y las l\¡esas de Seguridad Alimentaria Nutricional Municipales.

6.2.3. Polít¡cas públicas en materia de segur¡dad alimentaria y nutric¡onal

Honduras cuenta con las siguientes polít¡cas a nivel nacional:

Política Nacional de SAN 2006-2015 (PSAN);

Polít¡ca de Estado para el Sector Agro-Alimentario y el N,4edio Rural 2004-2021;

Políticas sectoriales o grandes estrategias:

Política Nacional de Nutr¡ción;

- Polít¡ca de Salud l\ilaterno lnfantil;

- Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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6.2.4. Jerarquía jurídica que ocupa la ley

Según Ia Ley de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional hondureña y las normas de este

país, la ley no ocupa un lugar priv¡leg¡ado o d¡ferente a las leyes ordinarias.

6,2.5. Dispos¡c¡ones f¡nancieras

La ley no cuenta con

alimentar¡os.

normativas que regulen o garanticen los fondos para programas

6.2.6. Tutela judic¡al

La ley no cuenta con recursos jud¡ciales o administrativos que tengan por objeto

proteger el derecho a la alimentación y hacer cumplir la ley.

6.3, Nicaragua

El derecho a la seguridad alimentaria de la población nicaragüense, se fundamenta en

la Constitución Política de la República de Nicaragua; en el Artículo. 63, donde el

Estado reconoce la responsabil¡dad de ese derecho y establece la obligación de
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asegurar a la población el goce de una buena alimentación y nutric¡ón, encontrándose

regulado de la siguiente manera: "Es derecho de los nicaragüenses estar proteg¡dos

contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada

disponibi¡idad de al¡mentos y una distr¡buc¡ón equitativa de los mismos".

Según datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) en Nicaragua un 9% de su población vive con algún grado de desnutrición,

ocupando a n¡vel centroamericano el tercer lugar.

6.3.1. Marco legal y normativo vinculado a la segur¡dad alimentaria y nutric¡onal

En Nicaragua se aprobó en el 2009 la Ley número 693, la que contiene la Ley

Soberanía y Segur¡dad Al¡mentaria y Nutricional y el Reglamento de la Ley

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el mismo año.

As¡m¡smo se publicó y aprobó por parte del presidente en junio de 2010 el Decreto

número 26-2010, de instalación de la Comis¡ón Nacional de Soberanía y Seguridad

Alimentaria y Nutric¡onal y nombramiento del Secretario de la Secretaría Ejecutiva de

Soberanía y Segur¡dad Alimentar¡a Nutricional.

de

de
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6.3.2. Estructura y órganos específicos de

alimentar¡a y nutricional

los sistemas nacionales de seguridad

Nicaragua según lo establece la ley cuenta con los siguientes órganos:

Como Conse.io Nacional: Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Al¡mentar¡a

y Nutricional (CONASSAN).

Como Unidad Técnica: Secretaría Ejecutiva de Soberania y Seguridad Alimentar¡a

Nutricional (SESSAN).

Como ¡nstanc¡as de consulta, v¡gilancia y participación: Consejos Técnicos

Sectoriales para la SSAN (COTESSAN).

Como órganos subnacionales: CORESSAN a nivel regional, los CODESSAN a nivel

departamental y a nivel municipal los COMUSSAN.

6.3.3. Polít¡cas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional

A nivel nacional Nicaragua cuenta con la Política Nacional de Seguridad Al¡mentaria

Nul¡cional 2011-2021 aprobada en mayode2011.

Además de las siguientes políticas sectoriales:

- Polít¡ca SSAN del Sector Públ¡co Agro-Pecuario Rural (SPAR) aprobada en 2009;
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Estrateg¡a de Educación SAN y Desarrollo aprobada en 2009;

Estrategia S¡stema Nacional de Sem¡llas.

6.3.4. Jerarquía juríd¡ca que ocupa la ley

La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional nicaragüense no ocupa un

lugar privilegiado dentro de la legislación.

6.3.5 Dispos¡cionesfinanc¡eras

La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional establece que las ent¡dades

de gobierno que forman parte de la CONASSAN, priorizarán sus recursos en proyectos

y activ¡dades de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

La ley a su vez establece que la CONASSAN deberá fomentar incentivos económicos

para el desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

También creó el Fondo Nacional de Emergenc¡a de Soberanía y Seguridad Alimentaria

y Nutricional, denominado FONASSAN, con el objetivo de enfrentar situaciones de

emergencia alimentaria ocasionadas por desastres naturales, crisis económicas o

soc¡ales.
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6.3.6. Tutela judicial

La ley establece infracciones a las dispos¡c¡ones de soberanía y seguridad alimentaria y

nutric¡onal y que éstas son todas las acciones y omisiones de ¡as personas

responsables que vulneren o contravengan la ley y su reglamento.

A su vez establece el recurso de revisión y el recurso de apelac¡ón en la vía

administrativa, que pueden ser interpuestos por personas cuyos derechos se

consideren perjudicados por los actos administrat¡vos emanados de los órganos de la

administración pública.

6.3.7. Otros aspectos importantes de la ley

La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional establece que la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, deberá designar un

procurador o procuradora especial en mater¡a de soberanía, seguridad alimentaria y

nutricional, con el objet¡vo de garantizar el derecho de las personas, con equ¡dad de

género, a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
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6.4. Costa Rica

De todos los paises centroamericanos Costa Rica es el que tiene el menor índice de

desnutrición; un 5.1% de su población padece de algún grado de desnutric¡ón, esto

según datos obtenidos de la encuesta nac¡onal de nutrición 1982-'1996.

Estos datos estadísticos son muy interesantes, ya que del análisis de la situación de la

seguridad alimentaria y nutricional de los anteriores países centroamericanos, se podrÍa

inferir que Costa Rica no obstante tener un nivel tan bajo de desnutr¡ción debería ser el

que cuente con una mejor estructura juríd¡ca al respecto de este tema; s¡endo lo

contrario, ya que su Constitución Política no regula el derecho a la alimentac¡ón de

manera específica y esto no ha s¡do impedimento para que ese país tenga el menor

porcentaje de desnutrición a n¡vel centroamericano.

La Const¡tución Polít¡ca costarricense únicamente regula como fundamento para el

derecho a la al'mentación, el otorgarle rango constitucional a los tratados

internacionales; pudiendo estos ser considerados como parte de la normativa nacional

de este país, una vez hayan sido aprobados.
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6.4.1. Marco legal y normativo vinculado a la seguddad al¡mentaria y nutr¡cional &*i'l

En Costa Rica no existe una ley específica que regule o desarrolle el derecho a la

al¡mentación o la seguridad alimentaria o nutricional; la Asamblea Legislat¡va de Costa

Rica tras la presentación del proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en

2004 la detuvo de manera indef¡nida; no habiendo una fecha probable en la que ésta

pueda ser aprobada.

S¡n embargo, han propuesto iniciativas para promover la seguridad alimentaria y

nutr¡ciona', como por ejemplo el Decreto Eiecutivo No.31714-5 el cual entró en

vigencia el 30 de marzo de 2004 y contiene el Reglamento de Organización y

Funcionam¡ento de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición

(SEPAN). A nivel local se crearon los Consejos Cantonales de Seguridad

Alimentaria y Nutr¡cional (COSAN), med¡ante el Deüelo 31714 l\,1S-l\,14G-MElC.

6.4.2. Estructura y órganos específicos de los sistemas nacionales de seguridad

al¡mentar¡a y nutric¡onal

A pesar de no contar con una ley en materia de seguridad alimentar¡a y nutricional,

Costa Rica cuenta con varios órganos vinculados a la seguridad alimentaria y

nutr¡c¡onal, s¡endo estos los siguientes:
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deConsejo Nacional: Consejo Ministerial de la Secretaría de la Política Nacional

Alimentación y Nutrición;

unidad Técnica Nacional: Secretaría de la Política Nacional de Alimentac¡ón

Nutrición (SEPAN);

Como instancias de coordinación e integración a nivel local: Consejos Cantonales

de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional.

6.4.3. Políticas públicas en mater¡a de seguridad alimentaria y nutric¡onal

costa Rica cuenta con la Política Nacional de SAN 201'1-2021 la cual entró en vigencia

en mayo de 201 1 .

Y como políticas sectoriales las siguientes:

- Política de Estado Agro-Alimentaria y de Desarrollo Rural Territorial 2010-2021.

- Plan Acc¡ón ENSASAFS de 2006.

Estrategia del Sistema Nacional de Semillas.
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6.4.4. Jerarquía jurídica que ocupa la ley

Por no contar con una ley vigente no es

fecha no se cuenta con una regulación

ord¡naras.

pos¡ble analizar esto, pero hasta la presente

que le dé una categoría distinta a las leyes

6.4.5. D¡sposiciones financieras

A la presente fecha el proyecto de ley no cuenta con disposic¡ones que pretendan

garanlizü fondos o la manera en que estos deben de emplearse con e¡ objeto de

garant¡zar el derecho a la alimentación o la segur¡dad alimentaria y nutric¡onal.

6.4.6. Tutela judicial

El proyecto de ley no cuenta con recursos adm¡nistrativos o judiciales con los cuales se

pueda hacer cumpl¡r el derecho a la al¡mentación, por parte de los funcionarios o

empleados públicos.
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6.5. Propuesta de reformas a la Ley del Sistema Nac¡onal de Seguridad 
\!9"/

Alimentar¡a y Nutric¡onal

Con base a la comparación hecha de las leyes de seguridad alimentar¡a y nutricional de

la región centroamericana; en Ia presente ¡nvestigac¡ón se establece que la Ley del

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala es la más

antigua; ya que fue promulgada en 2005; la hondureña en 2O11 y la nicaragüense en

2009.

También se establece que en materia de seguridad alimentaria y nutricional ha hab¡do

avances; como la publicación de la Guía para Legislar sobre el Derecho a la

Alimentación, de la Organ¡zación de las Naciones Un¡das para la Agricultura y la

Al¡mentación, publicada en 20'1 1, la cual establece directrices mínimas que deben

contener las leyes que pretenden desarrollar este tema; que de ser ¡ncorporadas en la

normativa guatemalteca, ayudarían a cumplir el fin primordial de la Ley del S¡stema

Nac¡onal de Seguridad Al¡mentar¡a y Nutricional, el cual es garantizar la seguridad

alimentaria y nutricional de la población guatemalteca. a0

Las propuestas de reformas que a cont¡nuación se presentan, son necesar¡as o se

justifican en virtud de que a pesar de contar con una normativa que regula el derecho a

la alimentac¡ón y que pretende garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la

a0 
Fernández such, Fernando. Polít¡cas públi.as para la soberanía al¡mentaria, anáiisis ¡.rternac¡onal. Pá9. 6
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sociedad guatemalteca, no se ha cumpl¡do a cabalidad; ya que según lo expuesto en la

presente investigación, a la presente fecha y a más de ocho años de vigencia de la ley,

no ha sido posible por parte de la autoridades encargadas reducir los niveles de

desnutric¡ón y hambre en el país; debido a que no cuentan con mecan¡smos legales

que les permitan cumpl¡r con el mandato constitucional de garantizar la seguridad

alimentaria y nutr¡cional del país y la sociedad; siendo indispensable implementar

mecanismos para poder ex¡gir el cumplimiento de estos derechos.

A continuac¡ón se proponen algunos cambios que deberían ¡mplementarse a la

normat¡va nacional y que serían de ut¡l¡dad para garantizar la seguridad alimentaria y

nutr¡c¡onal de la población guatemalteca.

6.5.1. En cuanto a la jerarquía jurídica que debe ocupar la ley

Según lo establece el Comité de Derechos Económ¡cos, Sociales y Culturales en la

observac¡ón general número 12: los Estados Pafe del Pacto lnternacional de Derechos

Económicos, Soc¡ales y Culturales, deben adoptar la Ley l\,4arco para regular lo relativo

a la seguridad alimentaria y nutricional. Una Ley l\,4arco regula "los principios y

obligaciones generales, para dejar su implementación en manos de las normas de

ejecuc¡ón y delegar en las autoridades correspond¡entes la defin¡c¡ón de medidas
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específicas que deberán adoptarse para cumplir estas obligaciones. g"neralmente 
\3d

dentro de un plazo determinado".al

Las leyes marcos presentan la característica de que deberán gozar de un rango

superior a las normas ordinarias. El ordenamiento iurídico guatemalteco en cuanto a la

clas¡ficac¡ón de las normas .iurídicas; adopta la teoría de la pirámide de Kelsen, la cual

establece que las leyes se dividen en: constitucionales, ord¡narias, reglamentarias e

individualizadas.

Siendo las de carácter constitucional las que regula la Constitución Política de la

República de Guatemala; debido a esto se encuentran en una categoría especialfrente

a las normas ord¡narias. Es por ello que se propone dotar de categoria de norma

constitucional el derecho a la alimentación, con el obieto de cumplir con lo que

establece Ia observación general número doce del Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales; y de esta manera protegerla frente a posibles reformas

malic¡osas por parte de los gobiernos de turno; para que no se violente el derecho

humano a la alimentación y a la segur¡dad alimentaria y nutric¡onal de la población

guatemalteca.

En virtud de lo anterior, se propone Ia siguiente reforma a la Constituc¡ón Política de la

República de Guatemala, adicionando al Artículo 99 el s¡guiente párrafo: "El Estado

" Bot'c BulLr nr, DLb'¿vkd. cuía... Ob. C¡t. Pág. 61.
g1
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gatantizará la seguridad alimentaria y nutricional de Ia población, todo lo relativo a esta

materia lo regulará la Ley del S¡stema Nacional de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional"

6.5.2. En relación a las dispos¡c¡ones financieras

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Articulo 37

regula: "Asignac¡ón específlca. Cada una de las insiituciones gubernamentales que

forman parte del CONASAN contemplarán en la planif¡cación de su presupuesto

ord¡nar¡o, la asignación de recursos para la ejecución de programas, proyectos y

actividades que operativicen la política, con sus respectivos planes estratégicos".

As¡m¡smo el Artículo 38 de la referida norma regula: "Asignac¡ón presupuestaria

específ¡ca. El l\.4¡nister¡o de Finanzas Públ¡cas a través de la D¡rección Técnica del

Presupuesto, debe incluir en el Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado

para cada Ejercicio Fiscal, la asignación del medio punto porcentual (0.5%),

específicamente para programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional. . . ".

Según lo anterior, la ley citada sí garant¡za fondos para la correcta aplicac¡ón y

cumplimiento de la misma; sin embargo, del análisis de la Ley de Soberanía y

Seguridad Alimentar¡a y Nutr¡c¡onal nicaragüense, se pudo establecer que ésta, como la

guatemalteca regulan que el Estado debe destinar fondos públicos, con el objeto de dar
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cumplimiento de la ley; pero la nicaragüense garcnliza aún más la provisión financiera

de fondos, al establecer y crear el Fondo Nacional de Emergencia de Soberanía y

Segur¡dad Alimentaria y Nutricional; con el que Guatemala no cuanta.

Por lo cual tomando como base esta norma, se propone Ia siguiente reforma para la

Ley del S¡stema Nacional de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional: "Artículo 41 Bis.

Fondo Nacional de Emergencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se crea el

Fondo Nacional de Emergencia de Seguridad Al¡mentaria y Nutr¡cional (FONASAN),

con el objet¡vo de enfrentar situaciones de emergencia alimentar¡a ocasionadas por

desastres naturales, crisis económ¡cas o sociales, el cual no podrá ser menor al 5% del

presupuesto general de la Nación, del año en el que rige.

a) Los recursos para el FONASAN provendrán del Presupuesto General de la Nac¡ón,

donaciones de organismos nac¡onales e internacionales, aportes privados u otros

financiamientos que la CONASAN proponga a la presidencia de la república para su

gestión y aprobación.

b) Los fondos destinados al FONASAN serán ingresados al l\¡¡nisterio de Finanzas

Públicas, el que dest¡nará las partidas necesarias a los presupuestos de las

¡nstituciones del gob¡erno que conforman Ia CONASAN; responsables de atender

las emergencias alimentarias previa propuesta del plan de acción.
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De no existir una emergenc¡a alimentaria en el año que rige el presupuesto, estos

fondos serán ut¡l¡zados en el sigu¡ente año, previa aprobación del CONASAN, para

programas y proyectos de seguridad al¡mentaria y nutricional."

6.5.3. En relación a la tutela judicial

La Ley del Sistema Nac¡onal de Seguridad Alimentaria y Nutricional no regula recursos

administrativos o judiciales contra las reso¡uciones o decisiones que puedan emit¡r los

funcionarios o empleados públ¡cos con relación a la ley o la seguridad alimentaria y

nutricional; pero en virtud de lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo

en el Artículo 17. "Ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria

y reposic¡ón serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la

administración pública central¡zada y descentralizada o autónoma."

En este caso, habría que reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutric¡onal, en el sentido de que se haga referencia a la utilización de los

recursos que regula la Ley de lo Contencioso Adm¡nistrativo, por lo cual se propone la

siguiente reforma: "Artículo 41 Ter. Recursos Admin¡strativos. En contra de las

resoluc¡ones que em¡tan los miembros del sistema nac¡onal de seguridad alimentar¡a y

nutr¡c¡onal, en materia de seguridad al¡mentaria y nutricional se estará a lo dispuesto en

la Ley de lo Contencioso Admin¡strativo.
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6.5.4. creación de una defensoría específica en la Procuraduría de los Derechos 
W

Humanos

Así como se encuentra regulado en la Ley de Soberanía y Segur¡dad Alimentaria y

Nutric¡onal de Nicaragua, la cual establece la creac¡ón de un Procurador Especial en

lvlater¡a de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional; se considera oportuno que en la Ley del

S¡stema Nacional de Segur¡dad Alimentaria y Nutr¡cional de Guatemala se cree una

defensoría específica, con el objeto de velar por los derechos contenidos en la ley.

Para complementar lo que ya regula la ley en el Artículo 15, literal j) Ia cual establece

que el Procurador de los Derechos Humanos debe hacer recomendaciones al

CONASAN en materia de seguridad alimentaria y nutr¡cional; se propone la ad¡ción del

siguiente artículo:

"Artículo 45. Creación. Se crea la Defensoría de la Segur¡dad Alimentar¡a y Nutricional,

con el objetivo de garantizar el derecho de las personas, sin discriminación alguna, a la

seguridad alimentaria y nutricional, la que t¡ene como facultades la defensa, protección

y divulgación de los derechos contenidos en la presente ley.

La Defensoría de la Seguridad Alimentaria y Nutr¡cional, dependerá d¡rectamente del

Procurador de los Derechos Humanos y procuradores adiuntos."
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6.5.5. Análisis comparat¡vo de la leg¡slación centroamer¡cana en mater¡a de

seguridad alimentar¡a y nutr¡c¡onal

Luego de todo ¡o analizado, se puede inferir que de las tres leyes que actualmente se

encuentran v¡gentes y positivas en la región ceniroamericana y de los dos proyectos de

ley que actualmente se encuentran en formulación; la normativa nicaragüense es la que

mejor recoge y se adapta a los requisitos internacionales; por lo que se puede conclu¡r

que la Ley del Sistema de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional de Guatemala;presenta

algunas carencias, s¡endo muchas de éstas, debido a los avances y al desarrollo

internacional;correspondiendoal Estado quatemalteco como primer punto,adecuar la

normativa nacional en relación a dotar a la misma de un carácter constitucional,

logrando con esto robustecer la seguridad alimentaria y nuiricional del carácter de

derecho constitucionalmente reconocido; reformar la ley, para incluir en ésta lo relativo

a la provisión de fondos necesarios para atender emergencias y, la creación de una

defensoría especifica en la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se encargue

de velar por el adecuado cumplim'ento del derecho a la alimentación y el derecho a la

seguridad alimentaria y nutricional.
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CONCLUSIONES

1. Se estableció que los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición en

Guatema¡a son altos;principalmente en la niñez, siendo la prevalencia de

desnutrición crónica en menores de cinco años la mayor de Latinoamérica y sexta a

nivel mundial, afectando a alrededor de la mitad de los niños y niñas de esta edad.

2. Del análisis de las legislaciones de la regjón centroamericana en mater¡a de

seguridad a¡imentarja y nutricional; se determinó que la Ley del Sistema de

Seguridad Alimeniaria y Nutr¡cional de Guatemala, presenta deficienciasya que no

está catalogada como norma de carácter constitucional y no cuentacon un

organismo específico que se encargue de verificar el cumplimjento de la ley.

3. Según los requisitos internacionales establecidos para garanliz la seguridad

alimentaria y nutricional de la población; el gobierno de Guatemala no ha cumplido

con los mismos debido a que no asigna el presupuesto necesario para cumplir con

los programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional.
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f"la-f+l/\4,.^,. ")/4. Se determinó que no existe coordinac¡ón entre las diferentes instituc¡ones

gubernamentales v¡nculadas d¡recta o indirectamente a la lucha contra la

inseguridad alimentaria, s¡endo un factor que impos¡bilita el alcance de mejores

5. Guatemala v¡ve en un estado de insegur¡dad alimentaria y nutricional constante no

hab¡endo s¡do posible por parte del gob¡erno garantizar el derecho a la alimentación

de la población, a pesar de contar con la Ley del S¡stema de Seguridad Alimentar¡a

y Nutr¡cional.
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1. Las instituciones

objeto de reducir

de cinco años.

RECOMENDACIONES

que conforman el CONASAN, deben intensificar esfuezos con el

los índices de desnutrición, principalmente en los niños menores

2. EICONASAN debe proponer que se reforme la Ley del Sistema de Seguridad

Alimentaria y Nutriciona¡,con el objeio de que ésta se adapte a los requerimientos

internac¡onales.

3. El Congreso de la Repúbl¡ca, al momento de conocer y aprobar el Presupuesto

General de la Nac¡ón, debe destinar los fondos necesarios para que el Organismo

Ejecutivo lleve a cabo los proyectos y programas en rnateria de seguridad

alimentaria y nutricional,prohibiendo que dichos fondos sean destinados para otros

fines

4. Las ¡nst¡tuciones miembros del CONASAN tienen que coordinar esfuezos, con el

objeto de garcnlizar la seguridad a¡imentaria y nutric¡onal de ja población

guatemalteca.
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5. Para garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de los guatemalteco", l" 
\llig

Procuraduria de los Derechos Humanos debería ex¡gir a los gobiernos que cump¡an

con la Ley del Sistema de Seguridad Al¡mentaria y Nutricional.
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