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Resumen
Introducción: el consumo de frutas y verduras como proceso protector de la salud se ha analizado princi-
palmente desde la perspectiva de los estilos de vida individuales; sin embargo, procesos de tipo estructural 
como los modelos de producción de alimentos y las políticas de alimentación determinan su producción, 
disponibilidad y acceso. Se planteó como objetivo analizar los procesos de determinación social del con-
sumo de frutas y verduras en el municipio de Florida (Valle del Cauca, Colombia). Materiales y métodos: 
estudio cualitativo, tipo estudio de caso, con enfoque de determinación social. Incluyó revisión documental 
de políticas alimentarias y grupos de discusión con actores clave; el análisis de contenido permitió explici-
tar mensajes y discursos. Resultados: en la dimensión general, resaltan como procesos críticos de determina-
ción, que limitan la producción y el acceso de frutas y verduras, el uso y tenencia inequitativa de la tierra y  
la explotación de las fuentes hídricas, y unas políticas que desde la lógica de libre mercado reducen cada 
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vez más las estrategias locales de autosostenimiento y autoconsumo. En la dimensión particular, el conflicto 
armado (como proceso crítico adverso) y los ejercicios de soberanía alimentaria (como proceso crítico favo-
rable al consumo de frutas y verduras). Conclusiones: la política alimentaria nacional y local reconoce, de 
manera discursiva, las determinaciones sociales de la seguridad alimentaria, pero en la práctica privilegia 
estrategias focalizadas y contingentes que no apuntan a la solución de condiciones estructurales que limi-
tan la producción, disponibilidad, acceso y, por ende, el consumo de frutas y verduras. 

Palabras clave: promoción de la salud; alimentación saludable; seguridad alimentaria; soberanía ali-
mentaria; frutas y verduras; determinación social de la salud.

Abstract
Introduction: Fruit and vegetable consumption as a preventive health measure depends mainly on the 
perspective of individual lifestyle. The structural processes such as food production models and food 
policies determine their production, availability, and access. This study aimed to analyze the social deter-
minants of fruit and vegetable consumption in the municipality of Florida, Valle del Cauca, Colombia. 
Materials and Methods: This is a qualitative case study using a social determination approach. This study 
includes a documentary review of food policies and discussion groups among key stakeholders. A content 
analysis was conducted to allow an explicit analysis of the messages and speeches. Results: In the general 
dimension, deemed as critical processes of determination, the unequal use and possession of land and 
the exploitation of water sources and policies, from the logic of the free market, increasingly reduce the 
local strategies for self-support and self-consumption and limit the production and access of fruits and 
vegetables. In the particular dimension, a critical adverse process includes the armed conflict. However, 
the exercise of food sovereignty favors the consumption of fruits and vegetables. Conclusion: Food policy 
at the national and local level discursively recognizes the social determinants of food security; however, 
in practice, contingent strategies that do not aim at addressing the structural conditions that limit produc-
tion, availability, access and, therefore, the consumption of fruits and vegetables, should be evaluated.

Keywords: Health promotion; healthy diet; food supply; food sovereignty; fruits and vegetables; social 
determinants of health.

Resumo
Introdução: o consumo de frutas e verduras como processo de proteção à saúde tem sido analisado prin-
cipalmente na perspectiva dos estilos de vida individuais, porém processos estruturais como modelos 
de produção de alimentos e políticas alimentares determinam sua produção, disponibilidade e acesso; o 
objetivo do estudo foi analisar os processos de determinação social do consumo de frutas e verduras no 
município da Flórida, Valle del Cauca, Colômbia. Materiais e métodos: estudo qualitativo, do tipo estudo 
de caso, com enfoque na determinação social; incluiu uma revisão documental de políticas alimentares 
e grupos de discussão com atores-chave; a análise de conteúdo permitiu explicitar mensagens e dis-
cursos. Resultados: na dimensão geral, destacam-se o uso e posse desigual da terra e a exploração dos 
recursos hídricos como processos determinantes críticos que limitam a produção e o acesso a frutas e  
verduras; e políticas que, baseadas na lógica do livre mercado, reduzem cada vez mais as estratégias 
locais de autossustentabilidade e autoconsumo. Na dimensão particular, destaca-se o conflito armado 
como processo crítico adverso, e o exercício da soberania alimentar, como processo crítico favorável 
ao consumo de frutas e verduras. Conclusões: a política alimentar a nível nacional e local reconhece, de 
forma discursiva, as determinações sociais da segurança alimentar, mas na prática privilegia estratégias 
focalizadas e contingentes que não visam resolver condições estruturais que limitam a produção, a dis-
ponibilidade, o acesso e, portanto, o consumo de frutas e verduras.

Palavras-chave: promoção da saúde; alimentação saudável; segurança alimentar; soberania alimentar; 
frutas e verduras; determinação social da saúde.



Determinación social del consumo de frutas y verduras en Florida (Valle del Cauca, Colombia)

3
Rev. Cienc. Salud. Bogotá, Colombia, vol. 21(2): 1-22, mayo-agosto de 2023

Introducción

La investigación epidemiológica y en salud pública ha permitido documentar la relación 

directa entre los patrones de consumo de alimentos y las enfermedades crónicas, en los 

que se destaca particularmente el consumo de frutas y verduras como proceso protector 

de la salud. La Organización Mundial de la Salud (oms) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (fao) han resaltado la necesidad de identificar 

los obstáculos para la producción, disponibilidad y promoción del consumo de las frutas 

y verduras, desde condiciones climáticas de carácter estacional, pasando por políticas de 

promoción de la horticultura, precios de los alimentos, capacidad adquisitiva individual y 

familiar, hasta aspectos culturales, como conocimientos y prácticas de consumo, papel de 

los medios de comunicación en la transformación de la cultura alimentaria; pero también 

aspectos más estructurales relacionados con las políticas de producción de alimentos (1). 

En la consulta mixta oms/fao, realizada en 2002 en Ginebra, expertos en régimen alimen-

tario, nutrición y prevención de enfermedades crónicas concluyeron que la epidemia que 

agobia tanto a países desarrollados y potencias industriales como a los países en vías de 

desarrollo o de ingresos medios y bajos está relacionada con los cambios de los hábitos 

alimentarios y del modo de vida como consecuencia de la industrialización y globalización 

de los mercados (2).

La alimentación, entonces, ha pasado de ser una práctica individual y de patrones cul-

turales asociados, a ser el resultado de procesos socioeconómicos y políticos complejos que, 

enmarcados en un modelo de mercado particular, ocasionan cambios cualitativos y cuan-

titativos en los patrones de consumo, la denominada transición nutricional, determinante 

del proceso de salud-enfermedad de las poblaciones (3).

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ensin), para 2010, cerca 

del 57.7 % de los hogares enfrentaba inseguridad alimentaria; para 2015, este porcentaje se 

redujo levemente al 54.2 %. En 2010, el 16.1 % de las personas ingería verduras frescas diaria-

mente y el 18.3 % consumía frutas tres a cuatro veces por semana. Se mostró, además, una alta 

preferencia por alimentos industrializados (4). El estudio de Herrán et al. documentó cómo 

entre 2010 y 2015 la prevalencia de consumo de frutas y verduras en niños y adultos disminuyó, 

y cómo se incrementó la prevalencia de consumo de alimentos de paquete (2). Las mismas 

encuestas muestran una tendencia al aumento de la prevalencia de exceso de peso tanto en 

niños como en adultos: en el caso de niños menores de 5 años, esta prevalencia pasó del 4.9 % 

al 6.3 % entre 2005 y 2015; y en el caso de los adultos entre 18 y 64 años esta prevalencia pasó 

del 45.9 % al 56.4 % (sobrepeso del 32.3 % al 37.7 % y obesidad del 13.7 % al 18.7 %).

En el departamento del Valle del Cauca (Colombia), y en el municipio de Florida, sobre 

todo, se reconoce la vocación agrícola y la diversidad y riqueza en pisos térmicos y recurso 

hídrico, lo cual favorece la producción y disponibilidad de frutas y verduras. Por otro lado, el 
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municipio de Florida evidencia en su perfil epidemiológico las enfermedades crónicas como 

la principal causa de morbimortalidad, con un 28.8 % de muertes por afecciones cardiovas-

culares, con una prevalencia del 27.1 % de obesidad, superior a la prevalencia departamental 

(21.7 %) y la nacional (17.1 %) (6). 

En Colombia son escasos los estudios sobre consumo de frutas y verduras y se han realizado 

principalmente desde el enfoque de riesgo y estilos de vida (5,7-10). Dicho enfoque hace hincapié 

en el ámbito individual del consumo, pero no analiza los procesos de origen estructural, que 

facilitan u obstaculizan el acceso real a esta práctica de salud. Otros estudios han documentado 

la relación entre la alimentación y la salud desde la perspectiva de los determinantes sociales 

de la salud (11-14). El estudio de Carmona-Fonseca y Correa, desde el enfoque de la determi-

nación social, analiza la desnutrición crónica infantil en la región de Urabá (15). Ahora, en el 

municipio de Florida no se encontraron estudios que documenten la situación particular en 

relación con el tema de frutas y verduras.

El interés de este estudio fue acercarse, desde el ámbito de la promoción de la salud, al 

análisis de las condiciones estructurales que hacen que la población consuma o no frutas y 

verduras, más allá de la decisión individual de hacerlo. Se planteó como objetivo analizar 

los procesos sociales que determinan el consumo de frutas y verduras como un aspecto pro-

tector de la salud en el municipio de Florida (Valle del Cauca, Colombia). Para ello, se apoyó 

en el enfoque de determinación social de la salud de J. Breihl, el cual permite una mirada 

comprensiva del tema. Este enfoque plantea un abordaje holístico del proceso salud-enfer-

medad-atención, y reconoce que para su análisis es indispensable una mirada completa de 

los fenómenos en las tres dimensiones sociales en las que se desarrollan: general, particular 

y singular.

El dominio de lo general corresponde a la determinación del sistema de acumulación, la 

lógica matriz del sistema de producción, las políticas y expresiones del Estado y los procesos 

generales de la cultura y condicionantes epistémicos; el dominio de lo particular es el que 

corresponde a las condiciones estructuradas de los modos de vida de los grupos, con sus 

patrones típicos de exposición a procesos nocivos para la salud colectiva y sus patrones carac-

terísticos de vulnerabilidad grupal a dichos procesos; el dominio de lo singular corresponde 

al ámbito de lo individual, familiar y de los estilos de vida, procesos críticos que condicionan 

el desarrollo en los fenotipos y genotipos de las personas. Desde este enfoque, en cada una de 

las dimensiones es posible identificar y analizar procesos críticos (no factores) que favorecen 

o destruyen la salud (16,17).

El presente estudio puso el relieve en el análisis de los procesos críticos del consumo de 

frutas y verduras en las dimensiones general y particular. No abordó los procesos críticos 

del ámbito individual-familiar. En la dimensión general priorizó el análisis de las políticas y  

la manera como estas determinan el consumo de frutas y verduras, y en la dimensión par-

ticular, priorizó el análisis de la respuesta y participación de los actores, en la definición e 
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implementación de políticas y estrategias de seguridad alimentaria, específicamente en el 

componente de frutas y verduras.

El análisis propuesto exigió la vinculación de dos conceptos centrales: el de seguridad alimen-

taria, en el cual se basan las políticas de alimentación en el país actualmente, y el de soberanía 

alimentaria. El primer concepto se ha transformado con el tiempo: en la década de 1970, este se 

limitaba al tema de abastecimiento, es decir, a la existencia suficiente de alimentos básicos; en 

la de 1980, se reconoce como el acceso físico y económico a los alimentos; en la de 1990, el tema 

de nutrición y su lugar en la salud toma fuerza como principio ordenador del desarrollo, y para 

2009, el concepto de seguridad alimentaria se amplió en la Cumbre Mundial de Alimentación, 

se incluyó la importancia al acceso social y se reconoció la dimensión nutricional como parte 

integral de la definición:

Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es sufi-
ciente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias 
alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados 
adecuados que les permiten llevar una vida activa y sana. (18)

El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en concordancia con la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, define las dimensiones del con-

cepto de seguridad alimentaria: disponibilidad, como el suministro suficiente de alimentos que 

depende principalmente de la producción, importación, exportación y pérdidas; está determinada 

por estructura productiva de la región, comercialización y distribución internos y externos, 

factores productivos, condiciones ecosistémicas y políticas establecidas en el país que afecten la 

producción y comercio. Acceso (físico, social y económico) a los alimentos inocuos y nutritivos 

que satisfagan las necesidades alimenticias de todas las personas; los ingresos (monetarios y no 

monetarios) y los precios de los alimentos son los determinantes básicos de esta dimensión. El 

consumo de alimentos, relacionado con las creencias, prácticas y actitudes, por lo que la cultura 

cumple un papel relevante que determina los hábitos y patrones alimentarios. El aprovechamiento 

o utilización biológica de los alimentos, que se refiere a cómo el cuerpo humano aprovecha los 

alimentos que consume y la asimilación de los nutrientes presentes en estos (19).

Tim Lang, por su parte, conceptúa que la alimentación es un componente estructural 

de los procesos democráticos (20); por ello, el Estado debe velar por que todos tengan la 

misma posibilidad de tener una alimentación accesible, digna y saludable. El autor propone 

el concepto de democracia alimentaria, al asociarlo con el acceso a los alimentos de calidad 

y buenos para la salud, con la información suficiente y clara, para que los consumidores 

tomen decisiones de manera consciente (20). 

La respuesta social, por su parte, como las iniciativas institucionales y comunitarias en 

torno a la producción de alimentos, se relaciona con el concepto de soberanía alimentaria: la 
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Vía Campesina lanzó el concepto en la Cumbre Mundial sobre Alimentación en 1996, como el 

derecho del pueblo a alimentos sanos, culturalmente adecuados, sostenibles y bajo sistemas 

agrícolas propios. Sin oponerse al comercio agrícola, hace hincapié en que la alimentación 

es la más primaria e importante función de la producción de alimentos, y solo en segundo 

término, un asunto de comercio, aseverando que no es posible alcanzar la seguridad alimen-

taria sin soberanía alimentaria (21,22).

Lo anterior constituye el lema de las luchas de los campesinos contra reformas agrícolas 

enmarcadas en modelos neoliberales y capitalistas; sostienen que “es necesario la aplicación 

de políticas que permitan la autonomía en la producción de alimentos en todos los espacios 

territoriales, y que debe realizarse simultáneamente con la soberanía política de los pueblos” 

(23). Problemas como el uso de agroquímicos ligados íntimamente a las semillas, y la plantación 

de monocultivos, que no son para consumo sino para exportación e industria, coloca en riesgo 

la soberanía alimentaria de los campesinos y favorece procesos destructores de la salud. En 

este contexto, el campesino y pequeño agricultor es privado del uso de la tierra, la cual ha sido 

monopolizada por grandes empresas, conduciéndolos al despojo, la pobreza y la enfermedad 

(24). Como respuesta social, los pequeños productores rurales, entonces, se convierten en actores 

que defienden un modo de vida que busca el beneficio colectivo, preservando la biodiversidad 

y produciendo alimentos sanos y culturalmente adecuados, en contra del régimen alimentario 

corporativo. El policultivo, los conocimientos ancestrales y la utilización de métodos naturales para 

el control de plagas garantizan la producción de alimentos sanos y accesibles a la población (25).

Materiales y métodos

Estudio de caso cualitativo, con enfoque de determinación social (26). La unidad de análi-

sis es el municipio de Florida. La recolección de información incluyó una revisión docu-

mental de documentos de política alimentaria y de frutas y verduras. Así, se revisaron 22 

documentos internacionales, nacionales y regionales desde 20084 hasta 2017 (tabla 1); se 

realizaron cinco grupos de discusión con actores clave, comunitarios e institucionales (indí-

genas y campesinos), y se diseñó una guía de preguntas como instrumento de recolección de 

información, validada previamente por jueces expertos. El plan de análisis y las categorías  

se definieron conforme al referente teórico: en la dimensión general, la categoría teórica que 

guio el análisis fue seguridad alimentaria, con dos subcategorías: 1) producción de alimentos 

y acceso a frutas y verduras, y 2) estrategias de política. Entre tanto, en el dominio particular, 

la categoría soberanía alimentaria con tres subcategorías: 1) prácticas de soberanía alimentaria;  

4 Fecha punto de partida en que se instaura la Política Nacional de Seguridad Alimentaria con el 

documento Conpes 113.
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2) cultura, mujer y soberanía alimentaria, y 3) conflicto armado y soberanía alimentaria, esta 

última como subcategoría emergente. El análisis de contenido permitió explicitar los mensa-

jes y discursos (27); la información se procesó de manera secuencial en la herramienta atlas.

ti versión 7, siguiendo los pasos propuestos en 1994 por Miles y Huberman (28): formulación 

y reducción de datos, disposición y agrupamiento, e interpretación. El estudio fue evaluado y  

aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia 

Universidad Javeriana (sede Cali, Colombia). Se aplicaron los principios bioéticos universales 

y los participantes firmaron el consentimiento informado.

Tabla 1. Marco normativo de la seguridad alimentaria

Orden internacional

Documento Relato de Descripción

1. Declaración de la Cum-
bre Mundial Sobre la 
Seguridad Alimentaria, 
noviembre de 2009 

• fao “Los jefes de Estado y de gobierno, representan-
tes, y el representante de la Comunidad Europea 
adoptan medidas urgentes para erradicar el 
hambre del mundo, reducir la malnutrición y la 
inseguridad alimentaria”.

2. Derecho a la Alimenta-
ción Adecuada (Folleto 
Informativo 34,  
junio de 2010)

• Oficina del Alto Comi-
sionado para los Dere-
chos Humanos 

• fao

Describe las obligaciones de orden jurídico que 
tienen los Estados para superar el hambre y la 
desnutrición y de hacer realidad la seguridad 
alimentaria para todos y resalta la alimentación 
como un derecho humano internacional.

3. Alianza Internacio-
nal de Asociaciones y 
movimientos “5 al día 
aiam5”, octubre de 2011

• Secretaría de Comité 
Científico “5 al día” 

Promueve el consumo mínimo de frutas y verdu-
ras según la oms como factor protector  
de la salud.

4. Ley Marco Derecho a 
la Alimentación, Segu-
ridad y Soberanía Ali-
mentaria de 2012

• Parlamento Latinoameri-
cano, aprobada en la xviii 
Asamblea

• fao

Reconoce el derecho a la alimentación funda-
mentado en instrumentos internacionales como 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948, pidesc de 1996, con el propósito 
derrotar el hambre a 2025.

Orden nacional

Documento Relato de Descripción

5. Constitución Política 
de Colombia 1991

• Corte Constitucional Establece el derecho a la alimentación como un 
derecho fundamental de los niños (art. 44), y en 
cuanto a la oferta y producción agrícola: deberes 
del Estado en los artículos 64, 65 y 66.

6. Conpes Social 113: 
Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de 2008

• Ministerios de la Protec-
ción Social, de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Educación Nacional

• icbf e Incoder

Somete a consideración la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, política 
participativa y concertada entre entidades de la 
sociedad civil y Estado, en los ámbitos nacional e 
internacional. 

7. Decreto 2055 de 2009 • Ministerios de la Protec-
ción Social, Agricultura 
y Desarrollo Rural

Crea la cisan para el seguimiento 
de la Política Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

Continúa

http://atlas.ti
http://atlas.ti
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8. Ley 1355 de 2009 • Ministerios de la Protec-
ción Social, Cultura, Educa-
ción, Transporte, Ambiente 
y Vivienda, y Desarrollo 
territorial y Agricultura 
y Desarrollo Rural.

• Entidades naciona-
les públicas: Colde-
portes, icbf, dnp

“Por medio de la cual se define la obesidad 
y las enfermedades crónicas no transmisi-
bles asociadas a esta como una prioridad 
de salud pública y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención”.

9. Encuesta Nacional de 
la Situación Nutricio-
nal en Colombia 2010 

• Ministerio de la Pro-
tección Social

• icbf 
• Profamilia
• Instituto Nacional de Salud

Estudio nacional que estimó la prevalen-
cia de los principales problemas nutri-
cionales y algunos de sus determinantes 
para orientar la toma de decisiones polí-
ticas y técnicas en su intervención.

10. Plan Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y 
Nutricional 2012-2019

• Ministerios de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Salud y Protección Social, 
Comercio, Industria y 
Turismo, Educación Nacio-
nal, Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

• Departamento para la 
Prosperidad Social

• icbf

• Incoder
• dnp

Acciones en corresponsabilidad con la sociedad 
civil para proteger a la población de los riesgos 
que puedan llevar al hambre o alimentación 
inadecuada y asegurar la seguridad alimenta-
ria en coordinación con diferentes sectores.

11. Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021

• Ministerio de Salud y 
Protección Social

Producto del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, busca la reducción de la inequi-
dad en salud planteando objetivos que garan-
ticen el goce efectivo del derecho a la salud, 
siendo uno de los mayores desafíos afianzar 
el concepto de salud en todas las políticas. 

12. Documento técnico de 
la situación en san 2013

• Ministerio de Salud y 
Protección Social

• fao

Permite interrelacionar los ejes de san mediante 
indicadores que permitan analizar su evolución 
regional ofreciendo un enfoque territorial.

13. Documento periodís-
tico: “La corte Consti-
tucional de Colombia 
declaró inexequible 
la ley 1518 de 2012, 
que aprueba upov 
1991”, enero de 2013

• “Grain”: organización 
internacional que tra-
baja apoyando a campe-
sinos y a movimientos 
sociales en sus luchas 
por lograr sistemas ali-
mentarios basados en la 
biodiversidad y controla-
dos comunitariamente 

Esta era una de las obligaciones que Colom-
bia habría adquirido al suscribirse al tratado 
de libre comercio con Estados Unidos, ley 
que fue aprobada sin ser consultada con la 
sociedad, especialmente la población rural. 

14. Documento periodís-
tico: “Un artilugio para 
continuar con el des-
pojo de las semillas de 
los pueblos en Colom-
bia: la resolución 3168 
del ica de 2015 reem-
plaza la resolución 
970”, octubre de 2015

• Revista Semillas/Grupo 
Semillas/Red de Semi-
llas Libres de Colombia

Pone de manifiesto la posición de los campesinos 
y pequeños productores con respecto al supuesto 
congelamiento de la Resolución 970 y su reem-
plazo por la Resolución 368, alegando que ambas 
protegen la propiedad intelectual de las semillas 
a través de upov, que afectan las semillas criollas. 

Continúa
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15. Documento informa-
tivo: “Uno de los pila-
res del plan ‘Colombia 
Siembra’ es sembrar lo 
que toca, donde toca”, 
Plan Colombia Siem-
bra, octubre de 2015 

• Ministerio Agricultura 
y Desarrollo Rural

Estudio sobre el conflicto del uso del suelo 
y el potencial productivo de cada departa-
mento, del cual se evidencia que de las 26.5 
millones de hectáreas con vocación para 
el agro, 11 son aptas para agricultura. 

16. Ley 1776 2016 • Congreso de Colombia “Por la cual se crean y se desarro-
llan las zonas de interés de desarrollo 
rural, económico y social” (Zidres). 

17. Programa de apoyo 
a la implementación 
y certificación de bpa 
en el subsector de la 
producción de frutas 
y hortalizas, 2014

• Asociación Hortofrutícola 
de Colombia, administra-
dora del Fondo Nacional 
de Fomento Hortofrutícola

Programa para poner en marcha las bpa y 
lograr que entidades del sector agrícola traba-
jen de manera articulada con los productores 
para optimizar la producción de alimentos.

18. Perfil Nacional de 
Consumo de Frutas 
y Verduras, 2012

• Ministerio de Salud y 
Protección Social

• fao

Estudio sobre producción de frutas y verduras, 
índice de consumo y gasto de familias, que se 
constituye en una herramienta para los proce-
sos de inspección, vigilancia y control relacio-
nados con la cadena hortofrutícola del país.

Orden departamental

Documento Relato de Descripción

19. Plan de inversión de la 
estampilla proseguri-
dad alimentaria y desa-
rrollo rural del Valle 
del Cauca, 2009-2011

• Gobernación del 
Valle, Secretaría de 
Agricultura, Plan de 
Gobierno 2008-2011

Programa de gobierno departamental 2008-
2011 que promovió la reactivación del 
campo como elemento fundamental para 
ocupar mano de obra campesina y abas-
tecer los mercados de alimentos.

20. Determinación 
de las uaf para el 
departamento del 
Valle del Cauca, sep-
tiembre de 2014

• Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural

• Pontificia Universi-
dad Javeriana de Cali

Sirvió para reorientar la definición e impor-
tancia de las uaf para mejorar las condiciones 
y calidad de vida de los pequeños y medianos 
productores de la tierra y con el uso responsable 
de suelo en las zonas cultivables en la región.

Orden municipal

Documento Relato de Descripción

21. Programa Agrope-
cuario Municipal 
2012-2015, Un campo 
productivo y susten-
table y un ambiente 
sostenible, Florida, 
agosto de 2012

• umata Formuló el programa como un ejercicio de 
planificación, optimización de recursos y 
participación comunitaria para apoyar las 
actividades agropecuarias y ambientales de 
la zona rural del municipio de Florida.

22. Plan Municipal de 
Seguridad Alimen-
taria y Nutricional 
2016-2020, aprobado 
mediante el Acuerdo 
519 del 30 de noviem-
bre de 2015 

• Secretaría Local de Salud, 
con representantes de 
diferentes sectores y 
miembros integrantes de 
la Mesa Técnica de Segu-
ridad Alimentaria del 
Municipio de Florida Valle

Herramienta estratégica de concertación 
intersectorial para operativizar la Polí-
tica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en consonancia con el documento Conpes 
113 de 2008 y normativas conexas. 

bpa: buenas prácticas agrícolas; cisan: Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional; dnp: Departamento Nacional de 
Planeación; fao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; icbf: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar; Incoder: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; oms: Organización Mundial de la Salud; san: Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; uaf: unidades agrícolas familiares; umata: Oficina Asesora de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental.
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Resultados

Determinaciones sociales del consumo de frutas y verduras  
en la dimensión general

Producción de alimentos y acceso a frutas y verduras

La concentración de la tierra y del recurso hídrico, como proceso crítico estructural, determina 

la producción, la disponibilidad y el acceso a frutas y verduras por parte de la población. En 

general, la concentración de la tierra es uno de los conflictos sociales que expresa la pérdida 

de soberanía alimentaria de las poblaciones rurales. América Latina es la región más desigual 

en cuanto a tenencia y distribución de la tierra: el 80 % de las fincas campesinas posee solo el 

13 %; mientras que el 50 % la poseen grandes haciendas. En Colombia, el área dedicada a la 

actividad agrícola es del 7.6 %, en tanto que las actividades pecuarias representan el 80 % en  

la distribución del uso del suelo; además de implicar afectaciones en calidad del suelo y recurso 

hídrico (29). En el municipio de Florida, pese a tener condiciones favorables para la agricul-

tura, la cantidad de áreas cultivadas con caña de azúcar representan el 87.5 % del suelo de la 

zona plana del territorio, y tan solo el 10.7 % está destinado a cultivos de frutas y verduras y el 

1.79 % a rastrojo (30). Esta situación afecta la producción de estos alimentos que no alcanzan 

una contribución significativa para el departamento. Al respecto, la apuesta de la política 

local se orienta a expandir las áreas de cultivo en 2800 hectáreas y fortalecer los procesos de 

asociatividad, asistencia técnica e implementación de riego de pequeña escala (31). 

En cuanto a la disponibilidad, la fao ha determinado que en el mundo existe disponibilidad 

suficiente para alimentar a la población y que la inseguridad alimentaria atañe principalmente 

a las limitaciones en el acceso, relacionadas con inequidades en ingresos y manejos y control 

del mercado (32). En Colombia se evidencia un incremento de los precios de los alimentos, 

asociado, entre otros factores, con los costos de producción, comercialización e importación, 

variaciones que se encuentran desalineadas respecto a los referentes en el mundo (33). Para 

el caso del municipio de Florida, esto se refleja en que el ingreso del 75 % de los pobladores 

es inferior al salario mínimo, y el índice de Gini de 0.4 muestra la persistencia de desigualdad 

en el ingreso (34,35). Los integrantes de la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (san) 

reconocen: 

[…] comer saludable no es barato; estamos en una situación de país donde hay una 
economía que se contraviene a toda noción de bienestar, de salud física y mental […] 
algunas familias no tienen la capacidad económica de comprar alimentos saludables, 
que para el caso, de verduras y frutas, son alimentos caros, por ejemplo la berenjena, 
es un alimento costoso […] la necesidad de la alimentación sana es imperante, y nos 
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estamos enfermando debido malos hábitos de alimentación… (Representante del grupo 
focal de la mesa san)

Otras condiciones de la producción de alimentos que afectan el consumo de frutas y verduras 

son el bajo nivel tecnológico, la poca competitividad, el mercado local estrecho, el escaso apoyo 

estatal, el alto grado de desorganización, al igual que otras condiciones, como bajos ingresos, 

violencia, desplazamiento, deforestación y fincas improductivas: 

El inconveniente más grande en cuanto a seguridad alimentaria es que no se tiene acceso 
ni hay disponibilidad suficiente de algunos productos básicos de la canasta, debido a los 
costos tan elevados de producción, pero también por un tema que se ha venido presen-
tando y es por la escasez de agua… (Funcionario de la umata del municipio de Florida)

Estrategias de política en seguridad alimentaria

Los documentos evidencian la evolución del concepto de seguridad alimentaria y nutricional. 

Desde la década de 1970 se incorporaron componentes socioeconómicos, culturales y políti-

cos, que se convirtieron en un tema prioritario en las agendas del Estado para su garantía. 

En los ámbitos nacional y departamental se han acogido algunas nociones y lineamientos 

internacionales en torno a la seguridad alimentaria, y al mismo tiempo se ha establecido un 

marco normativo de referencia para la garantía del derecho a la alimentación; sin embargo, 

en la Constitución Política de 1991, el derecho a la alimentación se concibe como un derecho 

fundamental solamente en relación con la población infantil (Corte Constitucional Colombia, 

2015); posteriormente, el documento Conpes 113 concretó la Política de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, y visibilizó acciones del Estado colombiano en corresponsabilidad con la sociedad 

civil para afrontar la seguridad alimentaria desde diferentes sectores (36). En el municipio de 

Florida, la política de seguridad alimentaria se enmarca en la producción y abastecimiento  

de alimentos mediante la promoción del cultivo de frutas y verduras, la explotación del campo 

y recuperación de la vocación agrícola. Así se evidencia desde la Oficina Asesora de Asistencia 

Técnica Agropecuaria y Ambiental (umata) y la mesa san: 

La umata está llegando a los diferentes sectores del Municipio con el objetivo de potencia-
lizar la producción del sector, ahora la producción de mora fortalece las comunidades 
que la cultivan para mejorar sus ingresos y competitividad y de esta manera mejorar la 
seguridad alimentaria. (funcionario de la umata) 

… la seguridad alimentaria como una serie de estrategias y directrices para fomentar 
la producción agrícola que debe ir articulada con el Plan de Ordenamiento Territorial 
(pot), donde se establece las zonas aptas para cultivo. (Integrante de la mesa san)

El Plan Territorial Municipal del municipio de Florida orienta sus acciones hacia los ejes 

de disponibilidad y acceso, el fortalecimiento de procesos organizativos, la eficiencia de la 

productividad y asistencia técnica, para mejorar el proceso productivo de los campesinos y 
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grupos étnicos bajo las líneas de alimentos priorizados por el gobierno nacional. Se plantea, 

asimismo, el mejoramiento de la seguridad alimentaria por la vía de la inserción de los pro-

ductores al mercado global para incrementar sus ingresos. Así lo expresaron desde la umata:

… si se mejora la productividad, la comunidad va a mejorar sus ingresos; si mejoran 
sus ingresos, mejora su acceso a la seguridad alimentaria. Esto está sucediendo con los 
cultivos de plátano, granadilla, fresa. Esta es la política que se está considerando desde 
la umata. (Participante del grupo focal de la umata)

… hay 43 productores de banano que están mejorando sus ingresos a través de la 
potencialización de la producción del producto que más se da en la zona, se está produ-
ciendo una gran cantidad, de banano, ¿que está logrando esto? Mejorar en sus ingresos 
económicos y esto deriva en que va a mejorar su seguridad alimentaria. (Participante 
del grupo focal de la umata)

Las actividades desarrolladas por la umata han beneficiado a alrededor de 120 pequeños 

productores: 

… una experiencia muy bonita, son los cultivos de la fresa y la granadilla, pues con ca-
pacitaciones sobre cooperativismo, mercadeo, manejo de los cultivos, buenas prácticas 
agrícolas, hemos podido iniciar con estos cultivos, con el apoyo de la umata, el Sena. (Líder 
indígena del grupo focal con el resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe)

Otras líneas estratégicas se centran en la legalización de predios, gestión para la titulación 

de territorios baldíos, adjudicación de tierras y acceso a créditos blandos (37,38). Desde el 

sector de la salud, la agenda mundial y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

han fijado para 2030 erradicar el hambre mediante transformaciones integrales basadas 

en los derechos humanos y justicia social, así como con el diseño e implementación de sis-

temas agrícolas y alimentarios sostenibles (39). Colombia enfrenta desafíos en el área de la 

salud, particularmente en la situación alimentaria y nutricional, debido a las condiciones de 

pobreza e inequidad social. Así, el Plan Decenal de Salud 2012-2021 definió estrategias que 

en articulación con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (pnsan) 2012-

2019 siguieron un enfoque de derechos y un abordaje intersectorial e interdisciplinario en 

corresponsabilidad con la sociedad civil; sin embargo, en la práctica las estrategias estuvie-

ron orientadas a la gestión del riesgo con énfasis en poblaciones vulnerables y limitaron la 

respuesta del Estado a la oferta de programas centrados en la asistencia y apoyo alimentario 

a grupos vulnerables, lo cual impide lograr el cumplimiento genuino del derecho a la ali-

mentación para toda la población (35,40):

[…] el pnsan considera que si bien todas las personas, los hogares y las comunidades 
están expuestos al riesgo de padecer hambre o malnutrición, las acciones del Estado y 
la Sociedad deben estar dirigidas principalmente a la población que tenga mayor grado 
de vulnerabilidad y exposición a amenazas concretas. (35, p. 17)
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[…] considera que las familias deben adoptar acciones, actitudes y mecanismos de 
prevención y promoción, orientados a disminuir amenazas; de mitigación, orientados a 
disminuir la vulnerabilidad; y de superación, orientados a atender impactos no cubiertos 
por la mitigación. (35, p. 17)

Por su parte, la Ley 1355 de 2009 reconoce la obesidad como problema de salud pública 

y sienta un precedente importante en el país, al instar a los entes territoriales e instituciones 

públicas y privadas a implementar estrategias para la promoción de la alimentación saludable 

y la ampliación de la oferta de frutas y verduras, pero queda a voluntad de los municipios su 

implementación y su enfoque está en las estrategias informativas de promoción de estilos 

de vida y reducción de los riesgos individuales (41). 

Determinaciones sociales del consumo de frutas y verduras  
en la dimensión particular

Prácticas de soberanía alimentaria

En Colombia, las políticas no contemplan la noción de soberanía alimentaria ni promueven 

la producción ancestral. Las comunidades indígenas, en cambio, defienden conocimientos  

y prácticas ancestrales y velan por la salud del colectivo: “nosotros llevamos comida al pue-

blo: productos limpios, libres de químicos, pensamos en los que nos compran el producto, 

pero también en la salud de nuestras familias…” (líder indígena del resguardo indígena 

Nasa Kwes Kiwe).

Pero también se han visto obligados a integrarse a la dinámica productiva, fortaleciendo 

también iniciativas organizativas, comunitarias e identitarias de la cultura campesina e indí-

gena, que a través del cooperativismo agrario contribuyen a la implementación de iniciativas 

de soberanía alimentaria, aun cuando ellos no reconozcan explícitamente dicho concepto; 

prácticas en las que prevalece el apoyo mutuo y la solidaridad, el fomento del autoconsumo 

y, de este modo, aumentan la disponibilidad y la variedad de alimentos:

En nuestra comunidad, encontrarnos en torno al alimento, que es sagrado, es además 
construir tejido social, relacionarnos entre personas, es lo que se hace en este espacio… 
Preservar la creatividad en torno a la alimentación… Por ejemplo llevando a la economía 
y a la familia alimentos libres de químicos ayuda a preservar la salud y a sobrevivir… 
La plata para nosotros no es lo indispensable, queremos es aprender a valorar lo que 
tenemos, a independizarnos, a enseñarle a la gente lo que se puede hacer con los produc-
tos… (Grupo focal de la comunidad campesina Custodios de la Semilla, Valle del Cauca)

Cultura, mujer y soberanía alimentaria

Las políticas reducen el concepto de cultura y alimentación al concepto de hábitos de con-

sumo. En este sentido, el documento Conpes 113 describe que la inseguridad alimentaria se 
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relaciona con ingresos, comportamientos y estilos de vida; mientras que para los productores 

campesinos locales, desde su cosmovisión, hay una conexidad entre prácticas culturales, 

modos de producción y cuidado de la naturaleza y la salud:

… como tradición, se ha consumido lo propio, el fríjol, la arracacha, la vitoria, la mafafa… 
Esa era la comida de nuestros mayorcitos, por eso llegan hasta noventa años, pero hoy 
en día la contaminación generada por los monocultivos dañó la región, la salud, cuando 
fumigan la caña todo eso se viene para acá… (Participante del resguardo indígena Nasa 
Kwes Kiwe)

El lineamiento técnico nacional para la promoción de frutas y verduras reconoce la 

importancia del patrimonio gastronómico y la necesidad del enfoque diferencial como una 

oportunidad para mantener las tradiciones y la seguridad alimentaria (42); sin embargo, 

fue otra la valoración de las políticas por parte de la comunidad: 

… la ayuda estatal no responde a las necesidades de los campesinos, nos apoyamos en 
las pocas instituciones que nos dan la mano, que no son propiamente del Estado… Sin 
embargo hay una responsabilidad grande del Estado, pero no se tiene el enfoque territo-
rial… Pero vienen desde arriba traen unas cosas y claro la gente no se siente identificada. 
(Comunidad campesina Custodios de la Semilla, Valle del Cauca)

Con respecto a la participación de las mujeres, se evidenciaron dos posturas en su rol: en las 

políticas, las mujeres existen como uno de los grupos vulnerables, sujeto de estrategias focali-

zadoras y de gestión del riesgo individual; en tanto que desde las comunidades, las mujeres son 

valoradas desde su rol fundamental de cuidadoras de la familia, de la tierra, las semillas y de la 

dinámica comunitaria, y su participación es determinante en la transmisión de conocimientos 

tradicionales, la creación de entornos seguros y promoción de acciones solidarias y de trabajo 

colectivo:

El aporte que yo hago como mujer a mi comunidad es importante, en la cooperativa y a 
mi familia… Es poder aportar con este cultivo una mejor economía, y desde mi propia 
casa poder darle a mi hija un jugo, directamente voy a mis cultivos, y también si quie-
ro una ensalada voy por el repollo, la cebolla, todo lo encuentro en mi propia casa… 
(Participante del grupo focal del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe)

Conflicto armado y soberanía alimentaria

En Colombia, el conflicto generó 7.1 millones de desplazados víctimas de la violencia, lo cual 

incrementó la pobreza en el campo y ello se reflejó en la proliferación de cultivos ilícitos y en 

la consecuente inseguridad alimentaria. En Florida, los efectos se evidencian en la disminución 

de la producción de frutas y verduras, debido al desplazamiento interveredal de las comu-

nidades étnicas que abandonaron sus territorios y cultivos. Ello incidió en la disponibilidad 

de alimentos en la plaza de mercado central (43):
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El Valle del Cauca ha sido golpeado por el conflicto, esto generó desplazamiento forzado 
y miseria en el campo, anteriormente se bajaban muchos alimentos para los mercados 
locales, esta violencia generó el abandono del territorio y los niveles de producción se 
fueron al piso, la producción agrícola cayó muchísimo. (Participante de la mesa umata) 

Ahora con el proceso de paz, al ser el municipio uno de los priorizados por el posconflicto, 

los campesinos e indígenas confían en poder recuperar la producción agrícola y, por con-

siguiente, el tejido social con el retorno a sus tierras (44): “… el futuro de la paz está dentro 

de las montañas de Colombia, trabajando desde acá hacemos patria, si no trabajáramos no 

tendrían alimento dentro de la ciudad” (participante del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe).

Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar los procesos de determinación social del consumo 

de frutas y verduras como un factor protector de la salud en el municipio de Florida y 

encontró que en la dimensión general resaltan como procesos críticos de determinación, 

que limitan la producción y el acceso de frutas y verduras, el uso y tenencia inequitativa 

de la tierra y la explotación de las fuentes hídricas, producto del monocultivo de caña de  

azúcar, que obedecen a desigualdades propias del modelo agrícola monopolizador. Esta 

inequidad es el resultado de las relaciones histórico-sociales negociadas desde el sector 

político, que han transformado la vocación agrícola del municipio, la relación con la 

naturaleza, la cultura y dinámica social de las comunidades (37). En coherencia con este 

hallazgo, el estudio de Carmona-Fonseca y Correa documenta cómo en la región de Urabá, 

la desnutrición infantil, que lleva a un déficit psicomotor profundo en niños prescolares, está 

determinada por las condiciones de vida de las familias y comunidad, en un contexto de des-

pojo y lucha violenta por la tierra, desplazamiento y pobreza, resultado de la inequidad social 

impuesta por el sistema económico-político vigente en el país (15).

En relación con las políticas de alimentación, el análisis logra evidenciar un discurso 

funcional a la lógica de producción y de libre mercado, indiferente a los procesos sociales, 

culturales y necesidades particulares de las poblaciones locales, que inserta a los pequeños 

productores al mercado global y reduce cada vez más las estrategias de autoconsumo y 

autosostenimiento. Este patrón de acumulación obedece a un modelo extractivista que pro-

mueve la industrialización de los alimentos y desestimula la soberanía alimentaria como 

requisito de la seguridad alimentaria (32). Al respecto, un estudio en México, sobre “pobreza 

alimentaria, seguridad alimentaria y consumo alimentario”, concluyó que los ingresos no 

son el único camino para el acceso a los alimentos, sino que los modelos productivos y, en 

general, la estructura económica, social y cultural de una región impulsa o limita el logro de 

la seguridad alimentaria (45). Estos hallazgos se corresponden con el estudio de Álvarez y 
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Pérez, en el que se concluye que la situación alimentaria debe analizarse desde una visión 

que permita acercarse a los procesos económicos, políticos y sociales propios del país, pero 

en relación con el mundo globalizado, el cual ha generado un aumento de las inequidades 

y en el cual se privilegia la acumulación de capitales sobre la garantía de derechos de las 

personas; en este caso, el derecho a la alimentación (12). El estudio de Rosique et al., realizado 

con dos comunidades indígenas emberá, también concluye que las políticas y estrategias, más 

que programas asistenciales que no logran impactar sobre el mejoramiento de la situación 

nutricional, deben estimular la autonomía y sostenibilidad económica, ambiental y cultural 

de las comunidades (13). 

En la dimensión particular resalta en el municipio de Florida, como proceso crítico de 

determinación (adverso a la salud), el conflicto armado, que imposibilita la producción, 

acceso y disponibilidad de frutas y verduras; este afecta la seguridad alimentaria, y en este 

sentido, la oxfam y la fao promueven el concepto de resiliencia y destacan como objetivo el 

fortalecimiento de las organizaciones, para hacer frente, reponerse y transformarse, tras 

años de despojos y violencia (46). Ahora, las comunidades anhelan que los acuerdos de 

paz restablezcan la justicia social y ambiental y la agricultura campesina; pero el Estado 

continúa gestando normativas como las zonas de interés de desarrollo rural, económico y 

social (Zidres), que benefician a los grandes empresarios e ingenios, en cuanto a titularidad 

de las tierras, lo que perpetúa las desigualdades y la acumulación irregular de predios que 

amenazan el campesinado floridano y su producción agrícola (47).

Y como proceso crítico de determinación (favorable a la salud) que posibilita la producción, 

acceso y disponibilidad de frutas y verduras, se evidenciaron ejercicios de soberanía alimenta-

ria, en los cuales las mujeres tienen un papel protagónico como defensoras de la cultura y saber 

tradicional, y que dista del conceptualizado rol subalterno presente en las políticas asistenciales 

para mujeres rurales. Se evidenció que en el cultivo de frutas y verduras se mantienen prácticas 

tradicionales arraigadas culturalmente; las comunidades, sin embargo, viven un proceso de 

aculturación, debido a su incursión inevitable a la lógica mercantil para el acceso a recursos. 

Empero, conservan modos de vivir grupales que representan procesos protectores, en cuanto 

a la relación con la naturaleza, empoderamiento y formas de organización.

Existen pocas investigaciones en Colombia en torno a la soberanía alimentaria, pero la 

realizada en la región central por el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural 

de la Universidad Nacional de Colombia en 2011-2014 muestra experiencias de mercados 

campesinos, proyección social y política del campesinado y de la agricultura familiar, como 

procesos relevantes para un legítimo desarrollo sostenible (48).
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Conclusiones

Se destaca que, pese a que la política alimentaria del país reconoce, de manera discursiva, 

las determinaciones sociales de la seguridad alimentaria, las líneas de acción y estrategias 

no apuntan a soluciones de condiciones estructurales como la concentración del uso de la 

tierra, el uso de recursos naturales como el agua y la mercantilización del campo; preva-

lecen estrategias contingentes, focalizadoras, asistencialistas que perpetúan la pobreza, la 

exclusión y las brechas de desigualdad en la población rural. Las competencias de direc-

ción y ejecución de las políticas de alimentación están fragmentadas por sectores, como el 

sector agrícola que apunta a la asociatividad y organización de los productores campesinos 

con imaginarios de eficiencia y mitigación de inseguridad alimentaria; en el sector de la 

salud, la política pone el acento en ejercicios educativos puntuales, orientados al individuo 

y familia, y les traslada la responsabilidad por su estado de salud.

La escasa participación política de la comunidad ha permitido que el modelo de estructura 

agraria neoliberal mitigue la importancia de la agricultura campesina; el gobierno local, 

por su parte, tiene como aliados estratégicos para el logro de la gobernanza territorial a la 

industria azucarera, y no a los actores sociales y movimientos de resistencia, cuya posición 

de defensa de lo propio transita entre una dinámica mercantilista y de autonomía parcial.

El fin del conflicto armado en el país y en el municipio genera expectativas en la población 

sobre la reconfiguración del territorio rural, mediante una reforma agraria que promete el 

acceso a la tierra de forma integral con una destinación específica de producción y comer-

cialización de los alimentos: sin embargo, algunas críticas ya mencionan vacíos como el 

impacto ambiental del modelo extractivista vigente. 

Como limitantes se destacan, en primer lugar, que el presente estudio no abordó las 

determinaciones de la dimensión singular que, según el modelo utilizado, se refieren al 

individuo y la familia, lo cual restringe la integralidad del análisis propuesto por el modelo 

de determinación social de la salud. En segundo lugar, la escasez de estudios desde este 

enfoque, que permitiera tener un referente metodológico; sin embargo, el estudio constituyó 

un reto y una oportunidad para explorar metodologías alternativas en investigación, para el 

abordaje de las problemáticas de salud pública, desde una perspectiva que integre lo estruc-

tural, con lo particular y lo singular. En tercer y último lugar, los conceptos de seguridad y 

soberanía alimentaria y su relación con la salud no son de manejo general de la población, 

lo que, en algunos casos, fue una clara dificultad para la participación de algunos actores, 

en las discusiones sobre el tema.

A manera de recomendación, se llama la atención en relación con que las políticas sobre 

alimentación en Colombia deberán trascender lo discursivo para enfrentar los problemas 

reales y cumplir con el mandato constitucional y los compromisos internacionales de garan-

tizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; deben afrontar, asimismo, los 



Determinación social del consumo de frutas y verduras en Florida (Valle del Cauca, Colombia)

18
Rev. Cienc. Salud. Bogotá, Colombia, vol. 21(2): 1-22, mayo-agosto de 2023

procesos estructurales que están determinando la mala alimentación de la población, como 

los evidenciados en este estudio. Y en términos del análisis de la relación entre alimentación 

y salud, es necesario fortalecer el abordaje desde enfoques que permitan la comprensión de 

las dinámicas sociales, la acción del Estado y la sociedad, para fomentar soluciones estruc-

turales y dejar de culpar a los individuos por su salud, práctica frecuente en el sector.
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