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RESEÑA DE LA 1ª EDICIÓN DE LOS VERANOS DE LA CIENCIA DEL OUSANEG 

La 1ª Edición del Verano de la Ciencia del OUSANEG, se llevó a cabo durante el 16 de 

junio al 30 julio del año 2021. El propósito de este programa fue brindar un espacio para 

promover el crecimiento e interés por la ciencia en los jóvenes, promoviendo las buenas 

prácticas en investigación, la metodología y la ética a los jóvenes estudiantes que 

desean tener una experiencia. 

Como profesora de la Universidad de Guanajuato he participado en los veranos de la ciencia 

desde el 2005 y soy una egresada de los Veranos de la Ciencia del 2001, por cierto, mi último 

año de estudiante de la Universidad de Guanajuato.  

Para el 2021, tuve la inscripción de cinco estudiantes de la Universidad de Guanajuato, 

quienes, por una confusión de parte, pensé nos habían aceptado en esta edición del 2021 por 

parte del programa de los veranos de la ciencia. Recuerdo esa sesión que convoqué para 

presentar el plan de trabajo y mis estudiantes me dicen que no tenían una aceptación al 

mismo y ver el interés manifiesto, decidí impulsar los Veranos de la Ciencia desde el OUSANEG 

para ampliar y diversificar oportunidades para nuestros jóvenes, con el mismo espíritu de 

impulsar las habilidades y gusto por la ciencia, además de que quienes estaban por egresar y 

era su última oportunidad para tener una experiencia de un verano. El equipo del OUSANEG 

se integró por mentores egresados de la Universidad de Guanajuato y a que ahora forman 

parte de los asesores de verano de la ciencia. Además de la invitación de evaluadores de otras 

Universidades. Dra. Rebeca Monroy Torres. 

 

Esta 1ª Edición de los Verano de la Ciencia fue ofertada por el Observatorio Universitario 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato (OUSANEG), en 

colaboración con el Laboratorio de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 

(LANAySA) del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato.  

Los estudiantes participantes fueron: 

• Deyanira Itzel Pérez Casasola. Licenciatura en Nutrición. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

 

• Carlos Alberto García Cruz. Licenciatura en Nutrición. Universidad de 

Guanajuato, Campus León.  

 

 



REDICINAySA® 

Revista de Divulgación Científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 

E d i c i ó n  e s p e c i a l ,  S u p l e m e n t o  3 ,  2 0 2 2      P á g .  6 | 43 

 

• Monserrat Vega García. Licenciatura en Médico Cirujano. Universidad de 

Guanajuato. Campus León. 

 

• Paulina Rodríguez Álvarez. Pasantes del Programa Rotatorio de Estancias y 

Prácticas Profesionales (PREPP) del OUSANEG y Estudiante de la División de 

Ciencias de la Salud del Campus Celaya Salvatierra. 

 

 

• Itzel Xiadani Morales Aguilera. Pasantes del Programa Rotatorio de Estancias y 

Prácticas Profesionales (PREPP) del OUSANEG y Estudiante de la División de 

Ciencias de la Salud del Campus Celaya Salvatierra. 

Los estudiantes llevaron a cabo un programa de entrenamiento en metodología de la 

investigación, desde los aspectos éticos de la investigación y seminarios de 

presentación, todo en modalidad virtual.  

Para la clausura, los estudiantes realizaron la exposición de los resultados de la 

investigación realizada que fue en equipo dada la modalidad que complicaba realizar 

una investigación en campo. Los temas que se estuvieron trabajando durante el verano 

fueron glifosato, maíz transgénico, el impuesto al refresco, etiquetado de alimentos y 

la regulación de la venta de alimentos “chatarra” a menores de edad de Oaxaca.  

La ceremonia de clausura fue el 30 de Julio y tuvo como invitados especiales, como 

parte del Comité Evaluador, a: 

Mtra. Alin Jael Palacios Fonseca. Universidad de Colima 

MAN. Érika Judith López Zúñiga. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Dra. Alma Hortensia Serafín. Universidad de Guanajuato 

Dr. Marco Antonio Hernández Luna. Cuerpo Académico de Biomedicina Traslacional. 

Universidad de Guanajuato. 

Los evaluadores además de realizar las preguntas pertinentes con base a una rúbrica, se 

dio el reconocimiento al alumno que mejor expuso.  
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Por lo que el Comité dio el reconocimiento especial por el desarrollo sobresaliente con 

el tema asignado a: 

Deyanira Itzel Pérez Casasola 

Estudiante de la Licenciatura en Nutrición del Instituto de Ciencias de la Salud 

perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Con su trabajo titulado: “Regulación en el Etiquetado frontal de alimentos y bebidas 

NOM-051-SSA2-2010” 

Los artículos elaborados y presentados en el cierre de la 1ª Edición de los Veranos de la 

Ciencia del OUSANEG formarán parte de esta edición especial de la Revista de 

Divulgación Científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria (REDICINAySA). 
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1. REGULACIÓN EN EL ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NOM-051-

SSA2-2010 

ELN Deyanira Itzel Pérez Casasola1, Dra. C Rebeca Monroy Torres2  

1Estudiante de la Licenciatura en Nutrición del Instituto de Ciencias de la Salud perteneciente 

a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscrita al programa de Veranos de la Ciencia 
del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de 
Guanajuato. 2Profesora de la Universidad de Guanajuato. Responsable del Laboratorio de 
Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Guanajuato, Campus León. 

 

 
Contacto: itzelperezcasasola@gmail.com, rmonroy79@gmail.com  

 

Palabras clave: Etiquetado de advertencia, sobrepeso, obesidad, alimentos 

empaquetados 

 

Introducción 

En México, durante la última década la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido en 

aumento. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 

(ENSANUT 2018), siete de cada diez adultos mexicanos (70%)  y uno de cada tres niños 

y adolescentes (34.4%) padecen sobrepeso y obesidad (1). De forma paralela se ha 

observado un incremento tanto en el consumo, como en el tamaño de las porciones de 

alimentos y bebidas procesadas, los cuales contienen cantidades excesivas de azúcares, 

grasas y por ende de energía. Estos datos han promovido la creación de políticas públicas 

que puedan coadyuvar, con información clara, confiable y eficaz, que permita que el 

consumidor pueda tomar decisiones y elijan alimentos más saludables; además, estas 

políticas buscan que la industria alimentaria se responsabilice y busque mejorar la 

composición nutrimental de sus productos (2). 

Si bien como mexicanos tenemos derecho a una la alimentación, nutritiva, suficiente y 

de calidad como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la última encuesta ENSANUT 2018, muestra que la población (en 

cualquier rango de edad) tiene un bajo consumo en verduras, frutas y leguminosas (1). 

El Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB) se estableció para 

generar información al consumidor y con ello tomar decisiones informadas en sus 

compras, por lo que el SEFAB se define como aquel material escrito, impreso o gráfico 

que se presenta en el empaque de los alimentos, el cual coadyuva con la elección de 

alimentos más saludables y por ende mejorar la dieta de la población (2). Y finalmente 

mailto:itzelperezcasasola@gmail.com
mailto:rmonroy79@gmail.com
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puede promover la reformulación de productos industrializados, mejorando la calidad 

nutrimental de los mismos, reduciendo el contenido de nutrientes críticos como las 

grasas saturadas, sodio, y azúcares añadidos (3). Lo cual, resulta de gran importancia 

en un país donde se ha reportado una de las prevalencias más altas de sobrepeso y 

obesidad a nivel mundial. 

Recientemente en países de América Latina como Chile, Uruguay y Brasil se ha 

implementado como medida regulatoria un sistema de etiquetado de advertencia de 

alimentos y bebidas, brindando a su población una herramienta fácil de comprender, 

que ayuda en la elección de los productos industrializados que consumen, buscando 

alternativas más saludables. Se le denomina de advertencia, debido a que de una forma 

simple informa al consumidor sobre el contenido excesivo de energía, nutrientes e 

ingredientes en los alimentos que se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles 

(4). 

De acuerdo a los principales hallazgos que se muestran en el cuadro 1, donde se realiza 

una presentación de los países que han implementado el etiquetado de alimentos con 

la aceptación por parte de su población, Vargas-Meza y Cols (5) en un estudio realizado 

en adultos mexicanos, se encontró que los participantes consideran más atractivo y más 

fácil de comprender las etiquetas de advertencia y los semáforos múltiples, en 

comparación con el etiquetado de las Guías Diarias de Alimentación (GDA). Asimismo, 

Alaniz-Salinas y cols (6), evaluaron la utilización del etiquetado frontal de advertencia 

en adultos responsables de escolares, donde se encontró que el 82.2% de los 

participantes identificó como no saludables a los productos que contenían el etiquetado 

de advertencia. En un estudio por Arrúa y cols (7), donde se evaluó la influencia de las 

tres etiquetas de Front Of Pack (FOP por sus siglas en inglés), se demostró que los 

consumidores pueden identificar correctamente la opción más saludable utilizando el 

semáforo múltiple (83%) y el etiquetado de advertencia (82%) en comparación con el 

etiquetado GDA (67%). Finalmente, en un estudio por Khandpur y cols (8), se evaluó el 

efecto de las etiquetas de advertencia con respecto a la comprensión por parte de los 

participantes, se demostró que la presencia del etiquetado de advertencia en los 

productos, aumentó la percepción de nutrientes críticos en el mismo, por parte de los 

consumidores (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. compilación de la principal evidencia sobre el funcionamiento y utilidad 

del etiquetado de advertencia en diferentes países. 

Autores, 
año 

País Población y 
tamaño de 
muestra 

Diseño de 
estudio 

Hallazgos 

Vargas-
Meza J, et 
al., 2019 (5) 

México Adultos 
(N=2105) 

Estudio 
experimental 
aleatorio no 
ciego de tres 
brazos 

El tiempo requerido para 
elegir el alimento con 
menor calidad nutricional 
es de 11-12 s con el 
etiquetado de advertencia. 

Alanis-
Salinas N, et 
al., 2020 (6) 

Chile Adultos  
(N=543) 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

El 86.2% valoró como no 
saludable aquellos 
alimentos que presentan el 
etiquetado de advertencia y 
68.1%, como saludable en su 
ausencia.  

Arrúa et al., 
2017 (7) 

Uruguay 1. (N=32) 14 
hombres y 18 
mujeres, entre 
18 y 50 años 
2. (N=387) 

Estudio 
transversal 

El etiquetado de 
advertencia y el sistema de 
semáforos funcionaron de 
forma similar en la 
identificación del producto 
más saludable. 

Khandpur, 
N et al., 
2019 (8) 

Brasil Adultos 
(N=2419) 

Estudio 
controlado, 
aleatorizado 
en línea. 
Cuatro brazos 

El etiquetado de 
advertencia mejora la 
comprensión y la 
percepción de los 
participantes a la hora de 
identificar los nutrientes en 
exceso, de los alimentos 
que portan el sello. 

 

Desde octubre de 2020, en México se adoptó el etiquetado frontal de advertencia, 

sustituyendo el etiquetado GDA. La actualización del etiquetado se implementará en 3 

fases, (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), como se explica en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Etapas para la implementación de la modificación a la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010 

Fase Fecha Indicador 

Fase 1 Octubre 2020 -

octubre 2023 

Solo se aplica el perfil a los nutrientes críticos añadidos. 

El 1 de abril de 2021 entra en vigor la restricción de 

publicidad. 

Fase 2 Octubre 2023 - 

octubre 2025 

Los lineamientos para establecer el exceso de nutrientes 

críticos serán más estrictos. 

Solo se aplica el perfil a los nutrientes críticos añadidos. 

Fase 3 Octubre 2025 Se aplicará el perfil de forma íntegra (nutrientes añadidos 

y no añadidos). 

 

El nuevo etiquetado consta de 5 sellos de advertencia (en forma de octágono color negro 

con letras blancas) y 2 leyendas precautorias para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasadas que superen los límites establecidos de ingredientes críticos para la salud, 

como se puede observar en la imagen 1 y 2 (9). 

Imagen 1. Etiquetado de advertencia en México. 

 

Fuente: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Imagen 2. Leyendas precautorias para alimentos y bebidas. 

 

Fuente: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Todos los sellos están estandarizados a 100 g/ml, además la cantidad de estos 

nutrimentos en los productos se limitará con base en el Perfil de Nutrientes de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se presenta en el cuadro 3 “Criterios 

nutrimentales”. 



REDICINAySA® 

Revista de Divulgación Científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 

E d i c i ó n  e s p e c i a l ,  S u p l e m e n t o  3 ,  2 0 2 2      P á g .  13 | 43 

 

Cuadro 3. Criterios nutrimentales fase 1. 

 Energía Azúcares Grasas 

saturadas 

Grasas trans Sodio 

Sólidos 

en 100 g 

de 

producto 

≥ 275 kcal 

totales 

 

≥10% del total de 

energía 

proveniente de 

azúcares libres.  

Se exceptúan de 

sellos las bebidas 

con <10 kcal de 

azúcares libres 

≥ 10% del total 

de energía 

proveniente de 

grasas saturadas  

≥ 1% del total 

de energía 

proveniente de 

grasas trans 

≥ 350 mg  

 

Bebidas 

sin 

calorías ≥ 

45 mg 

Líquidos 

en 100 ml 

de 

producto 

≥ 70 kcal 

totales o ≥10 

kcal de 

azúcares 

libres 

Leyenda 

a usar 

Exceso de 

calorías 

Exceso de 

azúcares 

Exceso de 

grasas saturadas 

Excesos de 

grasas trans 

Exceso 

de sodio 

Fuente: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

En la fase 2, el criterio nutrimental se vuelve más estricto para los ingredientes 

añadidos. Por último, durante la fase 3 se aplicará el perfil de forma íntegra, tanto 

nutrientes añadidos como los que ya contiene el alimento (9). 

Por otro lado, esta política no solo tiene el potencial de brindar información nutricional 

a los consumidores, sino también, alentar a la industria alimentaria por una 

reformulación de alimentos, con mayores beneficios nutricionales, disminuyendo 

aquellos nutrientes críticos que tienen un impacto negativo en la salud de la población. 

Recomendaciones para la población: “Alimentos con menos sellos y si no tienen ¡Mejor! 

1. Al elegir alimentos es importante identificar si estos contienen algún sello, 

procurar que sean los mínimos.  

2. Cuando dos alimentos del mismo grupo contengan la misma cantidad de sellos, 

se recomienda pasar a la tabla nutrimental o lista de ingredientes y verificar cuál 

de los 2 alimentos superan en mayor cantidad dicho nutriente por el cual se tiene 

un sello. 
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3. No es necesario consumir los 100 g/ml para tener un exceso, con el hecho de que 

el producto presente un sello, quiere decir que el alimento contiene cantidades 

excesivas del nutriente crítico señalado.  

4. Las advertencias no aplican en el caso de alimentos de un solo ingrediente 

(azúcar, aceite o sal). 

5. En el caso de los micro sellos es necesario consultar la versión normal del 

producto o bien revisar la tabla nutrimental para identificar los nutrientes 

críticos. 

Conclusión 

Las cifras de sobrepeso y obesidad siguen en aumento, esto derivado a que el ambiente 

obesogénico sigue sin tener cambios, por ello esta medida regulatoria del nuevo 

etiquetado de advertencia forma parte de las muchas y variadas estrategias que deberán 

adoptarse. Pero mientras no se tenga un hábito de lectura de etiquetas, estas medidas 

no tendrán los beneficios esperados, como la reducción en la ingesta de alimentos ricos 

en energía, grasa saturada y azúcares, además que con la prevención se genera un 

ahorro en los costos de la atención médica en México y por ende en las familias. Es 

importante considerar un sistema de monitoreo que nos permita evaluar la efectividad 

de esta política en materia de nutrición, desde una perspectiva de equidad 

nutricional/sanitaria. 
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Introducción 

El rápido aumento de la población en las últimas décadas y las demandas para 

incrementar la producción de alimentos justificaron el uso excesivo de fertilizantes y 

plaguicidas, ocasionando un importante problema ambiental y de salud; motivo por el 

que México ha tenido que avanzar en regulaciones de estas sustancias, entre ellas el 

glifosato. 

En diciembre de 2020 se publicó el Decreto Oficial que establece las acciones de la 

Administración Pública Federal para sustituir gradualmente el uso, adquisición, 

distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en 

el país, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas (2). 

¿Qué es el glifosato? 

Es un herbicida de amplio espectro, al ser capaz de erradicar todo tipo de plantas; por 

lo que se emplea ampliamente para el control de diferentes plagas y maleza (1).  

Su mecanismo es la inhibición de la enzima enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasa 

(EPSP), participe en la producción de varios compuestos, entre ellos los aminoácidos 

fenilalanina, tirosina y triptófano, necesarios para la formación de proteínas que 

participan en la producción de hormonas y metabolitos que protegen a la planta y, por 

tanto, sin ellos se marchita hasta morir (3).      

Uso mundial y ¿por qué es tan rentable?      

El glifosato fue introducido al mercado en 1974 por Monsanto (principal productor y 

distribuidor, ahora propiedad de la empresa Bayer®) bajo el nombre de Roundup en los 

Estados Unidos y de ahí cobró importancia a nivel mundial, siendo en la actualidad el 

mailto:monse_vegar@hotmail.com
mailto:rmonroy79@gmail.com
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de mayor uso, con un estimado del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) de 

747 millones de toneladas para el 2014 globalmente, especialmente en cultivos 

modificados genéticamente. Esto debido a los bajos costos del herbicida, la fácil 

distribución y los beneficios a la cosecha en cuanto a producción, además de ser de 

venta libre (5). 

Historia del uso del glifosato en el país 

Se empleó desde 1981 derivado del impulso que se dio a los agronegocios, especialmente 

en el sureste mexicano, donde se incorporó el uso de glifosato como herbicida, llegando 

a la actualidad a ocuparse en el 35% de los campos mexicanos especialmente de cítricos, 

caña de azúcar y algodón (4). No obstante, el principal uso para el glifosato en México 

y a nivel mundial se encuentra centrado en los cultivos transgénicos de soya y maíz (5). 

¿Cuáles son los daños que genera? 

Para que un plaguicida desarrolle su acción debe interactuar con la atmósfera, suelo, 

agua y plantas; así los herbicidas con glifosato al actuar directamente sobre la estructura 

de cualquier organismo vivo causan daño toxicológico y ambiental (6).  

Los daños provocados son diversos, en los sistemas acuáticos puede ocasionar retardo 

en el crecimiento de organismos, tejidos enfermos y cambios bioquímicos (3,4). Es 

contaminante de ríos, debido a la sustancia activa y a la acumulación de metabolitos, 

como lo muestra un estudio realizado en Francia que analizó cómo la degradación 

incompleta del glifosato ocasiona la acumulación de fósforo y ácido aminometilfosfónico 

(AMPA) en aguas superficiales, ocasionando crecimiento excesivo de algas que a la larga 

producen un decremento en la población de peces por falta de oxígeno y ocasiona 

eutroficación.  

Otros efectos del glifosato son los producidos en el organismo humano, como los efectos 

adversos en células placentarias y del hígado, la interferencia de una vía alterna en las 

funciones hormonales y la división normal del material genético, así como afecciones 

respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas (6). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) el glifosato se encuentra en el segundo grado de 

peligros a la salud, al ser causante de daño al ácido desoxirribonucleico (ADN) y a los 

cromosomas en las células humanas (4); clasificándolo como un probable carcinógeno 



REDICINAySA® 

Revista de Divulgación Científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 

E d i c i ó n  e s p e c i a l ,  S u p l e m e n t o  3 ,  2 0 2 2      P á g .  18 | 43 

 

2A para linfoma de tipo no Hodgkin (La clasificación 2A significa que la evidencia de 

carcinogenicidad en humanos es limitada, pero en animales experimentales muestra 

suficiente evidencia). 

Esto debido a que el glifosato posterior a su aplicación puede persistir en el suelo en 

etapas tempranas de la cosecha, por estar activo de 2 a 2125 días (5), como lo muestra 

un estudio descriptivo en una población agrícola colombiana donde se encontró glifosato 

en orina del 64.3% en personas que lo emplearon en su producción, respecto a los que 

no lo hicieron. 

 

Regulación del glifosato  

Para el año de 1992 a nivel mundial se inició la concientización sobre el uso de 

herbicidas, su impacto en el medio ambiente, así como la obligación de los gobiernos 

por conservar su bioma y garantizar las condiciones de vida favorables para todos los 

habitantes. En el preámbulo de regular y buscar una cooperación internacional se 

formuló la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, misma en la 

que participó México (8). 

A raíz de esto, con la participación del Instituto Nacional de Ecología (INE), se formó la 

Comisión Intersecretarial de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, para 

garantizar el cumplimiento del artículo cuarto constitucional, donde se establece el 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como un medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar del ciudadano y, donde encontramos el 

margen regulador de la iniciativa para combatir el uso del glifosato en los campos.  

En el 2015 se proclamó por primera vez una propuesta al Senado para tomar acciones 

sobre el uso del glifosato por presunto autor de toxicidad en los ecosistemas y efectos 

dañinos para la salud (2), además de pronunciamientos internacionales contra la 

publicidad engañosa de Monsanto, como el dado en 2009 por la Corte de Casación en 

Francia, al definir al herbicida como “biodegradable” y la manifestación del comité 

holandés de publicidad contra Roundup por la falsedad de la frase “no tiene efectos en 

el suelo” en 2012 (9). 
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¿Por qué se necesita regular? 

El gran problema del uso de glifosato radica en la clasificación inicial como 

“toxicológicamente benigno” por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 

que descartaba la posibilidad de ser cancerígeno a través de productos ingeridos 

directamente y tras los argumentos presentados por Monsanto. Así que, por los últimos 

40 años se usó indiscriminadamente por sus “pocos efectos secundarios” hasta que se 

vieron efectos negativos in vitro. 

A pesar de las regulaciones y de la información sobre el uso adecuado y manejo de 

herbicidas, en nuestro país hay carencias educativas para el productor, falta de 

capacitación y de asesoría técnica por parte de un agrónomo, además de que en el país 

la información no es clara para la comprensión y manejo. Adicionalmente, la venta de 

herbicidas y plaguicidas no requiere una receta o pruebas de que será empleada de 

manera adecuada. 

Avances actuales en la regulación 

Después de la evidencia generada por la IARC sobre los posibles efectos cancerígenos 

del glifosato, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

dirigida por el Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, quien era secretario de SEMARNAT en 

el 2019, consideró un “principio precautorio” e impidió la importación de mil toneladas 

de herbicida, debido a un posible impacto en el ambiente; no obstante, para el 2020 

renunció al cargo debido a conflicto de intereses presentados para avanzar a su 

propuesta. 

No obstante, durante el gobierno actual se promovió la iniciativa antes propuesta para 

reducir de forma paulatina la utilización de glifosato hasta eliminarlo por completo en 

2024 de los campos mexicanos, esto para evitar una caída en la producción de alimentos 

(4).      

Alternativas para el uso de glifosato 

Como el uso de glifosato es destinado al manejo de malezas, se han propuesto 

alternativas para sustituirlo, tales como cuidado en el ganado, el equipo y la maquinaria 

que ingresa a los terrenos de cultivos para evitar mezclas de semillas; modificar el riego 

por medio de canales que arrastren las semillas de malezas, así como un manejo cultural 

de siembra por plántulas en lugar de semillas y emplear cultivos mixtos (1).  
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De acuerdo con el actual decreto las medidas que se han promovido para migrar a nuevas 

alternativas son: 

• Abstención de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o 

agroquímicos que lo contengan por la Administración Pública Federal. 

• Promoción e implementación de alternativas sostenibles, de baja toxicidad con 

productos biológico, orgánicos, etc. por parte de SEMARNAT. 

• Coordinación promoción y apoyo a investigaciones que permitan desarrollar 

alternativas al glifosato por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología. 

• A más tardar el primer semestre del 2023, las secretarías de SEMARNAT deberán 

promover las reformas legales para prohibir el uso de glifosato como sustancia 

activa de agroquímicos y del maíz genéticamente modificado. 

• No se otorgarán nuevos permisos y se revocarán aquellos otorgados para la 

liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados, así como 

del uso de maíz modificado hasta sustituirlo totalmente en enero de 2024. 

Conclusión       

Las regulaciones son importantes para preservar y evitar daños al medio ambiente, ya 

que cada vez nos enfrentamos a mayores cuestiones ambientales y sanitarias; sin 

embargo, el mayor problema es el desconocimiento de éstas por parte de los 

ciudadanos, consumiendo productos accesibles a la economía, pero carentes de 

beneficio a la naturaleza y con posibles complicaciones a la salud en un futuro. 

La lucha de las grandes industrias transnacionales para revocar la iniciativa en pro del 

medio ambiente es una cuestión importante, al sobreponer los beneficios de una 

producción ampliada para satisfacer las necesidades del pueblo antes del riesgo 

existente para el medio ambiente y a la salud humana. 
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Antecedentes 

El 8 de septiembre de 2013, se presentó la propuesta de Reforma Hacendaria donde se 

incluía un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a refrescos y 

bebidas azucaradas, con el propósito de disminuir el consumo general de alimentos y 

bebidas con alto contenido energético que entraría en vigor el primero de enero del 

2014. El impuesto fue del 10% o 1 peso por litro de bebidas adicionadas con azúcares, 

como una estrategia para fomentar entornos más saludables (1,2). 

El activismo social fue clave para lograr esta medida regulatoria como fue la Alianza por 

la Salud Alimentaria integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes 

impulsaron la iniciativa hasta su consolidación. No fue algo sencillo dado que la industria 

de alimentos cabildeó para que se impidiera esta medida.   

Figura 1. Logo de la Alianza por la Salud Alimentaria 

 

Fuente: Alianza por la Salud Alimentaria, 2021. 

El impuesto a las bebidas con azúcares añadidos como el refresco, entre otras políticas 

y programas, surgen de las lamentables cifras de sobrepeso y obesidad en población 

adulta e infantil y a que México presenta los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, 

impactando en la economía de los mexicanos, del país y una carga hacia los sistemas de 

salud (3). 

mailto:p.roal@hotmail.com
mailto:rmonroy79@gmail.com
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La cuota aplicable al IEPS es renovada cada año y es publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), específicamente podemos encontrarla en el artículo cuarto el cual 

actualmente establece: 

“... la cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas… de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2021, es de 

$1.3036 por litro.” (4). 

Estadísticas de salud en México 

Se estima que las más de 24.000 muertes al año en México, son consecuencia del 

consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 22% y 33% de los hombres y 

mujeres menores de 45 años respectivamente (5). La última Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (ENSANUT, 2018) arrojó que el 75.2% de adultos de ≥20 años tiene sobrepeso 

u obesidad (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3%, 

asimismo, el porcentaje de obesidad en mujeres continúa siendo más alto que en 

hombres (Figura 2). Los resultados obtenidos en jóvenes de 12 a 19 años tampoco fueron 

alentadores, ya que el porcentaje obtenido en 2018 fue de 38.4% (23.8% sobrepeso y 

14.6% obesidad) en relación a un 34.9% del 2012 (6). 

Figura 2. Porcentaje de población ≥20 años con sobrepeso  

y obesidad, por sexo. 

 

Fuente: ENSANUT, 2012-2018. 

Por otro lado, la tendencia a desarrollar sobrepeso u obesidad en los niños también ha 

aumentado (Figura 3), incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la cual se centra en la recopilación de datos internacionales que 

favorecen al diseño políticas en pro del bienestar social, reportó que se incrementó 

hasta en un 37.7%, en comparación con el promedio mundial (31.4%) (7). 
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Figura 3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en la población de 5 a 11 años de edad. 

 

Fuente: ENSANUT, 2006-2018. 

Con los datos recopilados por la ENSANUT y modelos matemáticos, se estimó que un 

impuesto del 10% en refrescos podría prevenir de 400,000 a 630,000 casos de diabetes 

aproximadamente, desde su implementación en 2014 hasta el año 2030, lo que a su vez 

representa un ahorro de entre 3.2 a 25.2 mil millones de pesos que serían utilizados en 

costos de atención. Por lo tanto, elevar el impuesto a un 20% prevendría entre 800,000 

a 1,275,000 casos de diabetes con ahorros de entre 6.4 a 50.9 mil millones de pesos (8). 

 

Consumo promedio de refresco en los mexicanos 

Desde el 2010, y hasta la fecha, México está dentro de la lista de los principales países 

que más consumen refresco en el mundo. Se calcula que, en 2010, México ocupaba el 

primer lugar, con una tasa mundial de consumo per cápita de refresco de 119.24 litros 

al año (9). En 2019, las cifras aumentaron reportándose un consumo promedio per cápita 

de 163 litros de refresco al año (10), donde además se estimó que aproximadamente el 

70% de los niños y niñas, que viven en alguna comunidad rural de México, han reportado 

consumir refresco durante el desayuno. De acuerdo con la Asociación Estadounidense 

del Corazón, México tiene el índice más alto de muertes asociadas al consumo de 

refresco, bebidas azucaradas y alimentos con un alto contenido energético. Uno de los 

principales factores que ha evitado que se disminuya considerablemente el consumo de 

refresco, o que ha impedido llegar a las cifras esperadas es la mercadotecnia o 
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publicidad que se genera con el apoyo de la industria refresquera, y que se ha estado 

integrando erróneamente en la cultura alimentaria de los mexicanos (11). 

El consumo excesivo de las bebidas azucaradas también se ha asociado por el fuerte 

arraigo de las costumbres y hábitos alimentarios de la familia, además de que los precios 

de estos alimentos son suficientes para la economía de cualquier familia y logra por 

ende satisfacer la demanda. Un estudio indica que de los ingresos familiares, se calcula 

que el 10% es destinado a la compra de productos ultraprocesados, mientras que el costo 

de atención hospitalaria en 2008 alcanzó los MXN 68 000 millones en atención a 

complicaciones de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, razón por la 

cual diversas organizaciones civiles presentaron ante el Gobierno la propuesta de 

imponer un cargo del 20% a los refrescos y bebidas azucaradas, desafortunadamente 

este objetivo no se logró, sin embargo, se espera que el 10% sea solo el inicio para crear 

un impacto positivo en la reducción del sobrepeso, obesidad y la diabetes (12).   

A pesar de los esfuerzos de la industria refresquera por tratar de desacreditar a los 

científicos e investigadores que alertaban sobre el daño que causan las bebidas 

azucaradas, finalmente con el apoyo de las academias y organizaciones civiles, durante 

el gobierno del entonces presidente, en 2012, se logró anunciar de manera oficial en el 

marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes, tres regulaciones para la comercialización de refrescos y bebidas 

azucaradas (13). El primer año de la implementación del IEPS, en 2014, se logró una 

reducción del 6% la compra de refrescos, y para diciembre de ese mismo año se 

intensifico al 12%. Los hogares en situación de pobreza disminuyeron su consumo en 

promedio a 9% y el último mes hasta en un 17% en el mismo periodo de tiempo, mientras 

que el consumo de agua y otras bebidas sin impuesto aumento en un 4%, con base en 

esto se estimó una reducción de obesidad de entre el 7% y 18% para aquellas personas 

que consumen más de 400 mL de refresco o bebidas azucaradas al día (3). 

 

Beneficios de disminuir el consumo de refresco 

El contenido energético de 500 mL de refresco es de alrededor de 200 kcal, sin aportar 

ningún otro nutrimento con valor agregado a la salud y que por el contrario contiene 60 

gramos de azúcar, equivalente a 12 cucharaditas de azúcar (14). Un estudio semejante 

realizado en el Centro Nacional de Información en Biotecnología de los EE.UU. también 
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afirma que una porción de refresco 1 taza o 230 mL aporta cerca de 106 kcal, y el 

consumir esta misma cantidad en agua solo aporta 8 kcal; por lo tanto, si se reemplaza 

el refresco por agua se disminuiría la ingesta de 235 kcal al día aproximadamente, se 

obtendría una mejor hidratación, y se reduciría el riesgo de desarrollar enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (15). 

En México también se hizo un estudio por el Instituto Nacional de Salud Pública de 

México (INSP) y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC, por sus siglas 

en inglés) publicado en 2014, donde se evaluó como el consumo de agua y la disminución 

de bebidas azucaradas disminuiría los triglicéridos en sangre, el peso y otros factores de 

riesgo cardiometabólico. Los resultados indicaron que las concentraciones de 

triglicéridos en sangre y la prevalencia de síndrome metabólico en mujeres con obesidad 

disminuyeron, a pesar de que se necesitan más investigaciones, los estudios han sido 

positivos (16). 

Conclusión 

Sin duda el sobrepeso y la obesidad son enfermedades de origen multifactorial y 

multicausal, que requieren de la implementación de varias estrategias para disminuir su 

prevalencia, en acciones que van desde campañas de prevención y control, hasta la 

creación de nuevas políticas públicas que permitan regular la cantidad y calidad de los 

ingredientes de cada alimento distribuido y consumido dentro del país, permitiendo 

mejorar la forma en la que se difunde la información nutrimental de los alimentos (7).  

Aunque el efecto del IEPS ha sido poco efectivo a nivel nacional, se ha demostrado que 

sí ha contrarrestado el consumo total de refresco, y principalmente se ha disminuido la 

compra de aquellos refrescos con presentación de mayor contenido y en zonas que 

sufren de algún tipo de rezago económico. Aún queda un largo camino por recorrer para 

garantizar una mayor efectividad considerando que las cifras de sobrepeso, obesidad y 

diabetes son alarmantes en México y han despertado preocupación no solo a nivel 

nacional, sino también internacional. Sin embargo, se debe hacer hincapié en que la 

implementación de cualquier política, reforma o regulación debe ser acompañada por 

otras medidas que contribuyan a un mejor progreso y apego de esta, como la promoción 

de una alimentación saludable, derecho y acceso al agua potable, regulación de 

publicidad de alimentos y bebidas, etiquetado frontal claro y campañas de activación 

física, entre muchas estrategias más. 
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Palabras clave: Transgénicos, regulación, maíz, organismo genéticamente modificado. 

 

Introducción 

Los organismos genéticamente modificados (OGM) conocidos también como organismos 

transgénicos, son los genes que se transfieren  (Ácido desoxirribonucleico (ADN), que es 

la molécula que contiene la información genética requerida para el desarrollo y 

funcionamiento de los organismos vivos) de otro organismo al genoma de una célula 

receptora, esto con el fin de que estas células formen nuevas y diferentes capacidades 

que generen beneficios; para lo cual  se recurre al  uso de técnicas de la ingeniería 

genética (1).  

Antecedentes 

En 1986 en Francia y Estados Unidos se iniciaron los cultivos siendo el tabaco la primera 

planta transgénica resistente a herbicidas. Para el año de 1994 Estados Unidos 

comercializó los primeros tomates transgénicos con mayor vida de anaquel, sin embargo, 

solo se comercializó durante 1995 debido a que fue retirado del mercado por generar 

problemas de alergia y susceptibilidad al ataque de patógenos (microorganismos que 

pueden enfermar al huésped insertado). Derivado de estos hallazgos, que fue del 

conocimiento de la sociedad, la población exigió políticas públicas que evaluaran los 

riesgos de la tecnología a la salud y al ecosistema.  

En 1969 se aprobó una Ley sobre la Política Ambiental Nacional en el Congreso de 

Estados Unidos, lo que dio inicio a las evaluaciones con mayor rigor de las nuevas 

tecnologías (2).  

En México fue hasta el 18 de marzo del 2005 que fue publicada la Ley de Bioseguridad 

de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) (3).  Esta Ley aborda  todo lo 

mailto:Carlosagclotche@outlook.com
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relacionado con la liberación comercial, comercialización, importación, exportación y 

otros puntos más en los temas de los OGM, con la finalidad de evitar o prevenir los 

riesgos que puedan causar a la población como reacciones alérgicas a nuevas proteínas 

contenidas en los alimentos transgénicos, así como también al medio ambiente como 

podría ser la afectación a los insectos que no representan amenazas a los cultivos, 

generación de insectos resistentes a estos nuevos alimentos provocando plagas que solo 

se lleguen a controlar con pesticidas más tóxicos (4), finalmente eludir  la contaminación 

transgénica de los cultivos nativos del país (5).  La bioseguridad se refiere a las acciones 

dedicadas a la prevención, disminución o eliminación de los riesgos asociados a la 

investigación y desarrollo de tecnologías que puedan comprometer a la salud humana, 

de los animales y el medio ambiente. El campo de la biotecnología es amplio y complejo 

y sigue en crecimiento. El 5 de noviembre de 1999 se instaló la Comisión Intersecretarial 

de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) (6), su labor es la 

de generar las políticas de seguridad de la biotecnología con el uso de los OGM. 

Desde hace más de 20 años en México ya se ha permitido la siembra de cultivos con 

genes modificados como el algodón y la soya, sin embargo, para poder cultivar estos 

productos se debe contar con un permiso  de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que son 

las instituciones correspondientes, estas evalúan cada solicitud de siembra recibida y la 

valoran a partir de los riesgos que puedan producir; en caso de que la solicitud sea 

aprobada estas instituciones indican las condiciones que se deben de cumplir con todo 

lo relacionado a la siembra del cultivo transgénico (7). Sin embargo, los primeros 

permisos para experimentación en México fueron determinados con base a la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal en 1988, cuyo permiso fue requerido por una empresa 

dedicada a la conservación de alimentos, su permiso fue dirigido para la 

experimentación del tomate transgénico resistente a insectos (8), mientras que como 

podemos ver en la imagen 1, para el maíz fue otorgado en 1993. En la misma imagen 

podemos ver que la mayor proporción de permisos concedidos fueron para instituciones 

privadas (9).  
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Imagen 1. Instituciones que les fueron otorgados los permisos para la experimentación 

de maíz genéticamente modificado (9). 

 
﹡El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es una institución con recursos 

públicos y privados, internacionales. Fuente: San Vicente A. con datos de SENASICA, SAGARPA, CIBIOGEM. 

Riesgo y beneficios de los OMG. 

 

Riesgo y beneficios de los OMG 

Los riesgos y beneficios encontrados y revisados de los OGM son contradictorios y sin 

datos concluyentes aún; los estudios a favor encuentran que los  beneficios de esta 

tecnología es amigable y sustentable con el medio ambiente, además promueven una 

mayor productividad y se generan alimentos inocuos derivado de que se controlan y 

eliminan plagas, malezas y reducción en la utilización de insecticidas y plaguicidas que 

pueden ser perjudiciales a la salud humana y del medio ambiente; otras utilidades que 

se han establecido es el enriquecimiento nutrimental de algunos alimentos agregando 

beneficios a la nutrición de la población (1).  

Respecto a los estudios sobre los riesgos, se refieren a que el uso de herramientas 

transgénicas no aumentará el rendimiento de la producción, derivado que los cultivos 

no serán resistentes a temperaturas extremas y a sequías. Para los beneficios de la 

resistencia a herbicidas también se debe tener en cuenta que en la milpa no sólo se 
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encuentran cultivos transgénicos sino también otras especies no transgénicas, por lo que 

el uso de herbicidas acabaría con estas últimas, además también se ha encontrado que 

en algunos casos aumenta la necesidad de herbicidas para los transgénicos resistentes a 

este. Los efectos alergénicos en las personas, como ya fue mencionado, es otro de los 

riesgos o efectos de los OGM. México siendo el centro de origen de estas variedades de 

especies de maíz, la liberación comercial, la producción de estos transgénicos 

contaminan los genes de las especies nativas. Hoy en día en México no se cuenta con las 

medidas financieras, técnicas, ni de bioseguridad necesarias para que esto no suceda 

(8). El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha generado un banco de 

datos con toda la evidencia y en el apartado de preguntas frecuentes de CIBIOGEM, se 

afirma que no se ha demostrado que con el uso de esta tecnología se pueda solucionar 

los problemas alimentarios del país como la inseguridad alimentaria (7). A pesar que 

durante más de 20 años se ha denunciado los peligros y riesgos de los cultivos 

transgénicos, el 31 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  

en el artículo 5° la promoción para evitar el uso de maíz genéticamente modificado en 

México a más tardar el primer semestre del año 2023, esto gracias a que la  SEMARNAT, 

SADER y CONACYT dejarán de conceder autorizaciones para la liberación al ambiente de 

semillas de maíz transgénico, así como el uso de este mismo para la alimentación de los 

mexicanos. Esto se decretó con la finalidad de proteger la riqueza biocultural y la salud 

de nuestra población que han sido las principales preocupaciones que rodean el uso de 

esta tecnología (10).  

Mientras tanto es importante tomar en cuenta que actualmente no existe ley que obligue 

a las empresas de alimentos comerciales a informar si estos contienen OGM, esto apunta 

a favor de las empresas, ya que en gran medida priva el derecho del conocimiento de la 

población si están consumiendo alimentos transgénicos. Si bien la Ley de Bioseguridad 

de Organismos Genéticamente Modificados, indica que se debe indicar de manera clara 

si contienen esta característica, solo es para aquellos productos que tengan diferencias 

significativas a los productos ordinarios, algo difícil de clasificar, ya que no existe un 

análisis eficaz para ello (11).   

Un ejemplo de políticas disfrazadas de transparencia para los consumidores ha sido el 

caso de Estados Unidos, donde se aprobó la Ley Federal del etiquetado de transgénicos, 

gracias a esta ley las empresas podrán informar en sus productos el origen de estos a 

partir de códigos QR, símbolos, entre otras estrategias poco claras y que se ha 
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demostrado que estos medios no se utilizan por los consumidores.  Esto es realmente 

favorable para las compañías comerciales, ya que al informar en sus productos la 

presencia de transgénicos, la población puede catalogarlos como perjudiciales a la salud 

(12). 

Antes de concluir, se presenta una imagen de las diferencias de un maíz nativo y uno 

transgénico (imagen 2). Pero una imagen no debe ser el único criterio de mejora dado 

que se está trabajando con genes, por ello la importancia de la bioseguridad que debe 

estar presente en todo momento.  

Imagen 2. (Arriba) Maíz Transgénico Bt resistente a plaga y (abajo) maíz convencional 

susceptible al gusano cogollero. 

 

Fuente: ChileBio (13). 

Conclusión 

Podemos observar que la evidencia es discrepante en los riesgos y beneficios, sin 

embargo, es evidente que muchas consideraciones se han dado por fines políticos y 

económicos, sin estudios suficientes que avalen o demuestren que no hay riesgos a la 

población o medio ambiente. La tecnología avanza y las herramientas y métodos 

analíticos también. Lo que es un hecho es que la prudencia y sentido precautorio de los 

OGM debe ser siempre con equilibrio y considerando los posibles riesgos con los 

beneficios, tomando ambas características que permitan avanzar a un control y uso 

regulado de esta tecnología. Es de suma importancia crear nuevas tecnologías que 
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puedan aportar grandes frutos a la población sin arriesgar la salud del ambiente y la del 

consumidor mismo, y que estas puedan ser viables y sostenibles. 
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Introducción 

El 4 de septiembre del año 2020 se publicó en el periódico oficial del Estado de Oaxaca 

la adición al artículo 20 bis a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes que, 

en esencia, prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y 

alimentos envasados de alto contenido calórico (1). Esto, según los diputados que 

impulsaron esta reforma, con el fin de coadyuvar a resolver los graves problemas de 

salud que implica para la infancia el consumo de este tipo de productos, puesto que 

contienen azúcares y grasas en exceso, los cuales son factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades cardiometabólicas como obesidad, diabetes, hipertensión, 

dislipidemias (2).  

Fundamento 

Se realizó el fundamento con la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica que el 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría 

de Salud ha presentado, tanto en el 2016, como en el 2018, para todas las entidades 

federativas de México por la magnitud y trascendencia de casos de sobrepeso y obesidad, 

así como de diabetes mellitus (2). La ingestión elevada de azúcares y grasas saturadas 

excesiva en alimentos y bebidas es la causa principal de estas dos patologías. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcares añadidos 

sea menor del 5% de la energía total de la dieta. Sin embargo, las bebidas azucaradas 
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representan el 70% de los azúcares añadidos que consumen los mexicanos, que a su vez 

representa el 10% de las calorías totales de la dieta (3). 

 

El éxito de este tipo de productos se ha atribuido a la disponibilidad de estos alimentos 

y a la mercadotecnia estratégica de las industrias alimenticias, ya que manejan anuncios 

con atractivo visual dirigidos especialmente a los niños, población vulnerable debido a 

su incapacidad cognitiva para discernir la intención persuasiva del marketing (4).  

Estos factores constituyen una parte principal en el origen del ambiente obesogénico, 

el cual se caracteriza por la promoción de ambientes que favorecen el desarrollo de la 

obesidad. Según Ramos-Dantas R. y Pontes da Silva G. A., un ambiente obesogénico: 

Desde el punto de vista dietético, se puede conceptualizar como un espacio en 

el que las creencias y comportamientos se asocian con la disponibilidad de 

alimentos procesados, energéticamente densos y pobres en nutrientes, y la 

ausencia de alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales (5). 

Para regular esto, la legislación oaxaqueña establece que el Estado debe cumplir con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando su derecho a la vida sana, 

integridad física y emocional, protección integral, salud, alimentación, educación y a 

llevar una vida digna. Por lo cual, los órganos de poder público deben ser partícipes en 

la protección de los derechos de salud, puesto que tiene la facultad de “legislar sobre 

seguridad social y medio ambiente, procurando la superación del nivel de vida de la 

población y el mejoramiento de la salud”. Mientras que, a los padres, se les otorga la 

responsabilidad de preservar el derecho a la satisfacción de las necesidades, salud física 

y mental de los menores. Y para lograr esto, la Ley Estatal de Salud establece que le 

corresponde al Gobierno del Estado la orientación y vigilancia en materia de nutrición, 

así como la prevención y control de enfermedades no transmisibles (2). 

Retroceso por pandemia 

Al inicio de la contingencia por la pandemia de la COVID-19, se presentó una solicitud 

para promover la reducción de consumo de alimentos de alta densidad energética en 

donde se puso a consideración la tasa de letalidad por contagios en México (10.7 por 

cada 100,000 habitantes) en comparación con la tasa de letalidad mundial (6.2) y cómo 

México es el país de América Latina con más muertes por cada 100,000 habitantes (6). 
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La situación en la que se encuentra México, incluso antes de la pandemia, deja evidente 

que las políticas públicas que se han impulsado no han generado los impactos esperados 

(7), lo que explica el impacto de la COVID-19 con mayor mortalidad en personas con 

enfermedades subyacentes como hipertensión, diabetes y obesidad, las cuales están 

directamente relacionadas con una mala alimentación (8). A esto se le suma que el 

principal método de prevención del contagio, el aislamiento social, se ha visto asociado 

con un aumento significativo de peso corporal debido a la reducción de ejercicio, 

presencia de ansiedad/depresión y la adopción de malos hábitos alimentarios (9). La 

presencia de estos nuevos hábitos en el estilo de vida durante la cuarentena, afecta 

gravemente a las personas con obesidad puesto que este particular estado se ve 

exacerbado por las condiciones, dejándolos en un peligro mayor ante este virus, ya que 

la obesidad juega un rol importante en el pronóstico de COVID-19 (10). 

Rol de los padres 

El propósito de esta reforma es generar condiciones para que los padres o tutores tomen 

la responsabilidad activa de la elección del tipo de alimentos en la dieta de los menores 

de edad de los que están a cargo. Este cambio cultural derivado de las nuevas políticas, 

se espera que influya en los patrones alimentarios familiares, ya que la familia debe ser 

el primer aliado en las acciones preventivas o intervencionistas por ser el primer y 

principal agente de socialización, que transfiere y/o configura comportamientos y 

estilos de vida a los niños. La legislación se enfoca en la salud de la población infantil 

depositando mayor poder a las actitudes familiares respecto a la importancia que se le 

da a la alimentación debido a la influencia que tienen los patrones alimentarios 

familiares en el resto de la vida (5). Un sistema familiar positivo puede ser parte de un 

proceso que establezca y promueva comportamientos de salud benéficos a través de: 

modelos a seguir, suministración de alimentos saludables y apoyo para seguir 

comportamientos alimentarios saludables (11). 

En un estudio donde se investigó la influencia del entorno obesogénico y el efecto de 

los estilos de vida de los padres en la conducta alimentaria infantil, se encontró que la 

conducta alimentaria es resultado de la interacción entre factores ambientales y 

genéticos; y se ve influenciada por diversos factores; entre ellos: la lactancia materna, 

la introducción de alimentación complementaria después de los primeros seis meses de 

vida, hábitos alimentarios familiares y condición socioeconómica (Figura 1) (5).  
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Las actitudes de los padres son un factor que puede moldear o alterar el 

comportamiento alimentario de sus hijo(a)s. Diversos estudios han encontrado que es 

contraproducente restringir el consumo de cierto grupo de alimentos debido a que el 

infante en edad preescolar aumenta su consumo; lo que lo lleva a un aumento de peso 

excesivo. Presionar a los infantes a comer cierto tipo o cantidad de alimentos se ha 

asociado a que el infante los evite, y se vea reducido su consumo en comparación con 

los infantes que son monitoreados en lugar de presionados. El monitoreo es un tipo de 

control discreto donde el infante siente un apoyo emocional que le permite confiar en 

su sensibilidad para determinar cuándo tiene hambre y qué tanto debe comer, para 

detenerse cuando se sienta satisfecho. Para llevar a cabo este tipo de control se deben 

usar estrategias donde el infante no pueda reconocer si su tipo de dieta está siendo 

controlada, como tener en casa únicamente alimentos saludables y evitar tiendas o 

restaurantes donde venden productos no saludables (11). 

El estilo de crianza autoritario puede facilitar la autorregulación moderada de alimentos 

agradables o apetitosos, promover la calidad de la dieta de los niños y reducir el riesgo 

de obesidad (11). Este estilo de crianza se caracteriza por padres con alta capacidad de 
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respuesta y exigencia, que valoran la autonomía y el intercambio de ideas, son 

afectuosos en la interacción, responden a las necesidades y, a menudo, solicitan las 

opiniones de los hijos (5).  

Conclusión 

Esta reforma pretende ser un paso en una nueva dirección en la toma de decisiones de 

alimentación, sin embargo, para que ésta funcione, necesita del apoyo y compromiso 

de todos los actores involucrados en la compra y venta de alimentos denominados 

“chatarra”. La economía de los pequeños vendedores debe quedar en segundo plano 

cuando lo que se busca es un bien mayor. Además, se espera que no se vea afectada por 

la implementación de esta normativa, este nuevo contexto dará pauta a oportunidades 

para nuevos productos de pequeñas empresas que cumplan con los requerimientos para 

ser un producto apto para la venta a toda la población. La participación social y la 

proactividad son de gran importancia para que se empiece a generar el cambio cultural 

dirigido a la salud, puesto que las normativas solo establecen el contexto, pero los 

padres o tutores y los vendedores de “comida chatarra” son los que tendrán el poder de 

decidir si estos alimentos son adecuados para los niños, niñas y adolescentes del Estado 

de Oaxaca. El ambiente en el que cada individuo se desarrolla suele ser determinante 

para la elección del estilo de vida, sin embargo, al considerar que es el deber de las 

autoridades hacer valer el derecho de los niños a la salud, es necesario reducir la 

influencia de las industrias alimentarias sobre la propaganda a la población infantil, por 

lo que los gobiernos son los encargados de regular y coordinar todos los esfuerzos en 

beneficio de la salud de los mexicanos. 
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Ilustración 1. Presentación de la PLN. Paulina Rodríguez durante la 

ceremonia de clausura. 

Ilustración 2. Banner de clausura de la Primera Edición de los Veranos de la 

Ciencia del OUSANEG 
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Ilustración 3. Foto de los asistentes a la ceremonia de clausura virtual. 

Ilustración 4. Reconocimiento al 1er Lugar. 



REDICINAySA® 

Revista de Divulgación Científica de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 

E d i c i ó n  e s p e c i a l ,  S u p l e m e n t o  3 ,  2 0 2 2      P á g .  43 | 43 

 

 

 

Revista de Divulgación Científica de Nutrición 

Ambiental y Seguridad Alimentaria 

REDICINAySA 

 

Edición especial, Suplemento 2, 2021 

 

Revista editada en colaboración con el Observatorio Universitario de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, A.C. 

(OUSANEG) 

 

 

 

 

 


