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Hambre y desnutrición 
infantil en el noroeste argentino 
Una mirada histórica y espacial

Fernando Longhi
Universidad Nacional de Tucumán

Suele haber ciertas particularidades académicas cuando nos referimos tanto al 
hambre como a la desnutrición. Si bien se entiende al hambre como el síntoma de 
una necesidad biológica -generalmente asociado a ciertos sonidos intestinales- la 
desnutrición se asocia a una acumulación, sustantiva, flagelante y estructural de 
dichos “hambres” que se expresan en nuestros cuerpos.

Pensar la desnutrición, especialmente cuando la imaginamos en el tramo de la 
infancia, nos remite a una imagen mental asociada al África más pobre, con niños 
sufrientes padeciendo Kwashiorkor (la enfermedad de los vientres inflamados) 
o marasmo (caracterizado por una delgadez extrema). No obstante, la Argentina 
realiza su contribución -moderada, si se quiere- al conjunto mundial de desnutridos. 
¿Cómo es esto posible? ¿Hay niños desnutridos en el “granero del mundo”? Pues la 
respuesta, lamentablemente, es un contundente sí.

Tal vez, el mito de la “opulencia” argentina explique mejor los argumentos para 
entender cómo, en un país que produce alimentos para diez veces más el tamaño de 
su población, por un mero asunto de distribución, existan segmentos poblacionales 
que no acceden a un recurso tan esencial. Esta es la historia que se desarrolla 
aquí y que, lamentablemente, nos remite en mayor medida al territorio en el cual 
desenvolvemos nuestra vida cotidiana, esto es el noroeste del país.
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El problema está al norte

Seguramente, la imagen más latente que tengamos en nuestra memoria sea la de 
la tucumana Barbarita, llorando por hambre en 2002, en el programa del periodista 
Jorge Lanata (figura 1). El movimiento que en aquellos años se generó al respecto 
fue de una magnitud inusitada; sirva como ejemplo observar a la primera dama 
de la Nación, acompañada por el cuerpo de Gendarmería, desplegándose por la 
provincia con el afán de erradicar aquel problema. A la magnitud de esta imagen 
se agregaban los titulares de los principales diarios, nacionales e internacionales, 
que identificaban aquel problema con categóricos titulares como, “los chicos del 
país del hambre”, “donde nada cambió”, “la desnutrición es una lacra existente en 
Tucumán desde hace años”, entre otros.

Angustias que laceran

Sin embargo, la historia de la desnutrición en las poblaciones que habitan el noroeste 
argentino no se nutre sólo de una extraña evocación o nostalgia de la crisis del 
2001-2002. A decir verdad, existe tal vez desde la misma construcción del territorio, 
con mayores o menores magnitudes y expresiones, pero sosteniéndose en el tiempo 
con un carácter estructural que hasta el momento ningún régimen ni institución ha 
podido erradicar. Basta observar los escritos de Rodríguez Marquina (1899) sobre el 
contexto en el que se desarrollaba la enfermedad y muerte infantil a finales del siglo 
XIX: “El agua sólo entra en el rancho para la alimentación; nunca para la higiene (…). 
La cama redúcese a dos planchas de zinc (o una) algunas veces; otras, a un mal ‘catre 
de tientos’ o unas bolsas llenas de paja, y una manta que lo mismo sirve para cubrirse 
en las heladas noches de invierno que en los lluviosos días del verano. Un mal cajón 

Figura 1. Barbarita Flores, llorando por 
hambre ante las cámaras de Detrás de 
las Noticias (2002).  
Fuente: YouTube.
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con bisagra de cuero, una olla, un tarro de lata para hervir la ropa sucia, un mate con 
su correspondiente bombilla, una pava sin tapadera, tantas cucharas como miembros 
forman la familia y tantos cuchillos como varones estén en la edad de ostentarlo a la 
cintura, completan el mobiliario y el menaje de tan humilde vivienda”. 

Años más tarde encontramos otra referencia, esta vez brindada por el senador Alfredo 
Palacios en su visita al norte argentino en 1937. En su escrito identificaba “la caravana 
dolorosa de millares y millares de niños, con los ojos sin luz, con el pecho enjuto, 
desnutridos, miserables y enfermos, que se arrastran por las campañas argentinas llenas 
de sol”. Distinguía, además del hambre crónico de la niñez, sus condiciones de salud, 
donde coexistían el tracoma y el paludismo, así como también el contexto de carencias 
estructurales sobre el cual se desarrollaba la vida. La alimentación -evidentemente- no 
era adecuada en cantidad y calidad, destacando en su relato la ausencia de consumo de 
proteínas, especialmente de alto valor biológico (de origen animal), así como también 
la presencia de una alimentación basada en el consumo de carbohidratos. Mencionaba 
que “el alimento de todo el día era, con muy contadas excepciones, mate cocido, 
mazamorra sin leche y locro sin carne”, generando así una percepción trágica, ante la que 
expresó: “Yo he visto niños tristes, sin luz en los ojos, que denotan una atención dispersa, 
delgados, de piel pálida, cetrina o terrosa, de flacidez marcada, mucosa de los párpados 
descolorida, pecho enjuto. Falta de curiosidad, inactivos”. 

Este relato de miseria constituía el excelente reflejo de las mejores condiciones 
para el crecimiento y desarrollo no del niño, sino de una enfermedad tan penosa 
como la desnutrición infantil. Y digo penosa, no sólo por la sensación de tristeza 
que nos inunda al ver -y empatizar- sobre el sufrimiento de aquellas familias, sino 
también por las consecuencias que tiene tanto en la salud futura del niño como 
en su posterior derrotero educativo, afectivo y laboral. En efecto, existe abundante 
evidencia empírica para sostener que las secuelas pueden involucrar serias 
limitaciones físicas, psíquicas, cognitivas y afectivas a lo largo del ciclo vital, que a 
su vez pueden volver a incidir sobre los niveles de pobreza. En este círculo vicioso, 
la desnutrición no sólo es resultante sino causa fundamental de la pobreza, y 
se asocia, sinérgicamente, con patologías tales como infecciones respiratorias, 
diarreas y parasitismo. Como si esto fuera poco, la desnutrición pasaba factura 
también en la máxima talla alcanzada por los infantes. Por ejemplo, la evaluación 
antropométrica de jóvenes de 18 años que ingresaban al servicio militar mostraba 
diferencias notorias entre las provincias del noroeste y la Capital Federal, tanto a 
inicios como a finales del siglo XX. Como ejemplo del contraste podemos ver en 
1991 los casos de Jujuy con un promedio de altura de 165.1 cm y la Capital Federal, 
donde dicho promedio era de 172.3 cm. Esta brecha se expresaba también en 
decisiones de índole militar; así, el 20 % de los jujeños y 13% de lo salteños eran 
eximidos del Servicio Militar por su baja estatura.
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¿La geografía puede servir?

Ahora bien, esta condición histórica de la desnutrición infantil en el norte argentino, 
visibilizada mediáticamente en 2002, persiste aún en nuestros días. Ya sea como 
causa básica de mortalidad/enfermedad, o asociada a distintas patologías que 
inciden sobre la población infantil, según el territorio considerado, la desnutrición 
afecta de manera diferencial a la niñez argentina. Interpretar este impacto y su 
distribución territorial constituye un excelente insumo para las políticas públicas 
orientadas a atenuar y erradicar este flagelo. 

Hace poco, desde nuestro grupo de investigación, realizamos un aporte al distinguir la 
distribución espacial de la desnutrición infantil en años recientes, detectando indicadores 
de muerte y egresos hospitalarios de niños y niñas por desnutrición, junto a la proporción 
de nacidos a término con bajo peso, según la educación crítica de la madre (figura 2).

Figura 2. Tasas de muertes/egresos 
hospitalarios de menores de cinco 
años bajo la causa “desnutrición 
y otras anemias nutricionales” 
en el noroeste argentino, según 
departamentos y proporción de 
nacimientos de bajo peso.  
Fuente: Bases de estadísticas vitales 
proporcionadas por la Dirección de 
Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS) y elaboración propia.
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Ciertas áreas del Noroeste presentan las peores condiciones y precisan un abordaje 
inmediato en materia de pobreza y salud infantil. A pesar de la tendencia al descenso 
que presentó el problema, en el caso de la desnutrición infantil, regiones como 
el oriente salteño, los valles salto-jujeños, el territorio del interfluvio Dulce-Salado 
de Santiago del Estero o algunos departamentos puneños, se distinguen como 
núcleos de elevada magnitud y persistencia de la desnutrición. Por otro lado, los 
egresos hospitalarios muestran una extensión territorial mucho más marcada que 
la mortalidad, con concentraciones de importantes magnitudes en el este salteño 
(departamentos Rivadavia y San Martín). Finalmente, el bajo peso se destaca por su 
persistencia extendida en gran parte del noroeste argentino, coincidiendo en muchos 
casos con las áreas destacadas en los casos anteriores.

Un corolario sobre posibles políticas públicas  
y problemas nutricionales

La desnutrición infantil conforma el principal núcleo duro de privación y exclusión 
que debería ser prioritario en las políticas públicas. Sin ser una expresión erradicada 
dentro de los problemas nutricionales de la niñez argentina, se articula con la creciente 
proporción que revelan los datos de sobrepeso y obesidad -en conjunto, denominada 
malnutrición infantil- lo cual constituye una nueva problemática que distingue a los 
actuales problemas nutricionales en nuestro país. 

El derecho a una alimentación adecuada se ha reconocido en diferentes tratados 
internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966). Las distintas esferas gubernamentales de los países del mundo prestan  
una especial atención a estos derechos, sin embargo, en muchos países, la 
insuficiencia de los resultados ha sido la característica distintiva.

A nivel nacional se advierte hasta el 2019 la existencia de tres políticas públicas 
focalizadas en el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía: el Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria, la Asignación Universal por Hijo y el Plan Nacional 
de Nutrición y Alimentación. Se destacan además distintas normativas a nivel 
provincial -algunas reglamentadas y otras no- que buscan atender distintos 
problemas nutricionales. Cabe preguntarnos entonces ¿Qué características 
tuvieron? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

En líneas generales, la experiencia destaca la necesidad de realizar evaluaciones 
periódicas en diferentes instancias de las políticas públicas. Son muy escasos los 
ejemplos que evaluaron la ejecución -y los resultados- obtenidos, siendo un aspecto 
fundamental para que, sobre la base del diagnóstico, sea posible reformular en el 
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caso que sea necesario. Otro aspecto de relevancia es la consolidación de bases de 
datos de distintos órganos que permitan el monitoreo del problema y propenda a la 
evaluación mencionada. Como ejemplo de esto último cabe mencionar la existencia 
de bases de datos antropométricos generadas por distintos órganos educativos o de 
salud, las cuales reúnen información clave sobre el estado nutricional, sin embargo el 
acceso a las mismas es dificultoso cuando no imposible. Con este ejemplo queda clara 
no sólo la ausencia de información, sino la segmentación e inaccesibilidad en formatos 
abiertos de las mismas. Se agrega a este ejemplo la ausencia de información sobre 
instituciones de oferta alimentaria extra-hogar (llámese comedores y merenderos) de 
gestión comunitaria. En tal sentido, el Registro Nacional de Comedores Comunitarios 
de reciente aparición pretende rellenar este vacío.

Es preciso también el diseño de propuestas focalizadas según las características 
de la población (por ejemplo, población aborigen, niños lactantes, escolares con 
obesidad, etc.) así como evaluaciones de los usos y destinos que las familias 
otorgan a determinados bienes entregados por el Estado en el marco de estas 
políticas alimentarias.

Lejos de ser una cuestión del pasado, el flagelo de la desnutrición en la infancia  
-con sus diferentes expresiones- constituye uno de los problemas de mayor relevancia 
en la actualidad, lo cual influye en gran medida en las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad infantil, así como en la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas, 
difíciles de cuantificar. Se suman costos económicos y sociales de la enfermedad 
(gastos hospitalarios, productividad, gastos en educación, menor capacidad laboral, 
etc.) y el condicionamiento en el desarrollo cerebral que genera, también complejo de 
cuantificar, aunque con profundas connotaciones éticas y morales. 

Hoy la desnutrición infantil no es sólo un problema -ni siquiera una ignominia-, 
constituye el hecho más vergonzoso que limita en cada ser las posibilidades de 
alcanzar el grado más alto de evolución y el mayor potencial genético; y que como 
sociedad nos interpela a luchar, incesantemente, en pos de su erradicación.
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Políticas Sociales
Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro

Con esta serie de libros, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca 
implementar nuevos puentes entre los ámbitos académicos y la gestión estatal de 
políticas públicas. Aunando saberes y experiencias para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en la Argentina. 

La colección abordará los desafíos que enfrenta la actual agenda de políticas sociales: 
cuidado, ingreso, economía social y solidaria, infancias, trabajo y producción, derechos, 
género, participación y organización comunitaria, comunicación. Un universo amplio y 
en constante expansión que requiere de análisis certeros y propuestas concretas, para 
llegar a una síntesis superadora que pueda plasmarse en la realidad.

Los libros de Políticas Sociales: Estrategias para construir un nuevo horizonte de 
futuro pueden descargarse de manera libre y gratuita desde el sitio web  
argentina.gob.ar/desarrollosocial.
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