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1. INTRODUCCION 

De acuerdo con ~o solicitado, la presente ponencia versa sobre Nu
trici6n y Crisis en Mexico. Se pretende analizar los efectos de la 
Hamada «crisis econ6mica» que e1 pais vive desde 1982 sobre los 
niveles de alimentaci6n y nutrici6n de diversos gropos de la pobla
cion mexicana. 

Es necesario advertir de entrada que se cuenta con pocos datos 
acerca de los cambios que se puedan haber producido en estos 61
timos tres aiios en las dietas de los segmentos populares como con
secuencia de la explosiva aceleraci6n del fen6meno inflacionario, del 
aumcnto en las tasas de desempleo y subem,pleo y de la aplicaci6n 
de las politicas «de ajuste» auspiciadas por el Fondo Monetario In
ternacional, factores todos que han provocado una importante caida 
en los ingresos reales de vastos segmentos de la poblaci6n. Pero, 
aunque fragmentarios, los antecedentes que hemos podido reunir 
ilustran de alguna manera el deterioro en las condiciones de ali
mentaci6n de esos segmentos, que en muchos casos ya eran preca
rias antes del estallido de la «crisis». Si ponemos crisis entre comillas 
es porque, en 10 que a alimentaci6n y nutrici6n se refiere, el pe
riodo reciente no significa sino una agudizaci6n de situaciones cri
ticas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Podriamos hablar 
de «una crisis dentro de la crisis». 

Pero una «crisis dentro de la crisis» puede tener dos connota
ciones:. una pOl' l.a cual algunos 0 muchos de los sintomas y conse-' 
cuencias del estado anterior de crisis se hacen mas notorios, profun
dos y dafiinos, y otra por la cua! la crisis de la crisis tiene efectos 
positivos, puesto que se produce una ruptura con situaciones ante
riores que eran adversas. Creemos que en el caso mexicano se han 
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dado las dos cosas. Hay situaeiones alimentarias y nutricionales que 
han empeorado, acaso notablemente, simplemente porque las perso
nas afectadas estan comiendo menos de 10 que comian antes, que 
ya	 era insuficiente, porque su poder de compra ha descendido de 
manera brutal en estos tres 0 cuatro afios. Hay otros casas, en cam
bio, en que la situaci6n nutricional puede haber mejorado porIa 
dimlinuci6n en el consumo de productos industrializados caras y de 
bajo valor nutritivo, 0 pol' haber disminuido en alguna medida el 
consumo excesivo de quienes disfrutaban de ingresos mas elevados 
y que seguian patrones «a la americana», despdfarradol'cs pol' f'X

celencia y altamente dafiinos para la salud. 
En el presente trabajo procuramoo esbozar las caracteristicas 

«habituales» del problema alimentario y, con los pocos datos dis
ponibles examinar tambienlo ocurrido en epocas mas recientes, y 
analizar asimismo los efectos nutricionales en diversos grupos de la 
poblaci6n. Hemos afiadido algunas reflexiones sobre el despilfarro 
de alimentos y, en el capitulo final, 'hemos incluido informacion 
sobre el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), 

proyecto de Naciones Unidas (FAO) con el Gobierno de Mexico que 
se encuentra en vias de implantaci6n. Hemos creido pertinente dar 
a conacer este proyecto en la actual oportunidad ya que su realiza
cion permitira colmar importantes vados de informacion acerca de 
la evolucion del proceso alimentario en Mexico. De haber existido 
un mecanismo como el SISVAN, habria resultado mucho mas facil 
preparar la presente nota. 

II.	 FACTORES DETERMINANTES EN EL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS 

El estado nutricional de un individuo depende no 9010 de la 
cantidad y calidad de los alimentos que ingiere sino tambien de su 
estado general de salud. Existe una compleja imbricacion entre los 
factores propiamente alimentario-nutricionales y aquellos que, t~

niendo su origen en otros campos afectaron la salud y la capaci
dad de asimilaci6n dc los alimentos, reforz{U1dose mut1l2mente sus 
negativos efectos. Asi, pOl' ejemplo, es bien sabido que una ali
mentacion inadecuada c insuficiente, tanto en cantidad como en 
calidad, debilita el organismo humano y 10 torna mas vuln~rable 

a la accion de enfermedades infecciosas, parasitarias y degenerativas. 
19ualmente, la presencia de infecciones 0 parasitos, como consecuen
cia, pol' ejemplo, de la falta de agua potable -{;osa que es comun 
en muchos lugares de Mexico y de otros paises del Tercer Mundo-

K\"lR:C:L'N y C;~;:-;IS 1:;-'; ~lrX;C") 

hace que el organismo humane asimile los alimentos de manera 
muy deficiente, provocandose estados de malnutricion aun en situa
dones de ingesta alim'entaria «normal». 

Portal motivo la solucion de un problema nutricional puede ve
nir en muchoscasos mas pOl' el lado del mejoramiento sanitario y 
ambiental (letrinas, vivienda, alcantarillado, agua pL.tab1e, etcetera I 
que pol' el simple aumento de la ingesta de alimentos. Sin embargo, 
en la mayoria de los casos ambos factores estim muy estrechamente 
asociados dentro de un cuadra general de pobreza, pOl' 10 que usual
mente es necesario abordarlos de manera conjunta e integral. Sin 
embargo, en el presente trabajo nos limitaremos a examinar los con
dicionantes socio-economicos y culturales vinculados con la ingesta 
de alimentos y nutrientes, que estan influenciados 0 determinados 
principalmente pOl' los factores siguientes, que se enumeran en un 
orden secuencial: " 

i) Cantidad, calidad y variedad de los alimentos disponibles; 
ii) capacidad de acceso del grupo familiar al cual pertenece el 

individuo al alimento disponible; 
iii) traducci6n de esa capacidad de acceso en consumo efectivo; 
iv) forma en que los alimentos se cocinan y preparan para su in

gestion; 
v) patrones de distribucion intra-familiar de los alimentos; 

vi) desperdicio de alimentos no consumidos y 
vii) utilizaci6n de los nutrientes pOl' el organismo humano. 

No parece necesario en esta oportunidad extenderse en el trata
miento de los factores que influyen sabre la oferta de alimento5 y 
su disponibilidad, dado que sus elementes componentes son de sobra 
conocidos y a ellos se refieren otros trabaj05. Convendria, sl, hacer 
algunas acotaciones a los exah-Jenes que se realizan habitualmente 
en esta materia. Una tiene que vel' con las disponibilidades a nivel 
nacional y regional 0 local. Muchas veces las cifras agregadas de 
disponibilidad a nivel nacicnal no reflejan adecuadamente las situa
dones que se presentan a nivel lccal. No es suficiente que, para el 
conjllntQ del pai~" haya una oferta adecuada si para ciertas zonas () 
estratos de la pob1acic.n sc 'lJre~enta c"'cnsez d~ ~letennin2dos nro
ductos. Parece indispensable, pues, que el cuadro de disponibilida
des de los principales alimentos se tengan de la manera mas des
agregada posible. Esto esta vinculado, tambien, con las variaciones 
que se dan en la produccion debida a diferencias ecologicas y cli
maticas, 10 que tambien determina cn cierto sentido la composicion 
de las dietas. As!, en la:'\ 7;onas costeras el consumo de pesc:J.do, pol' 
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ejemplo, es muchisimo mas alto que en el interior; en el Norte hay 
una cultura triguera, mientras que en el Centro y Sur del pais pre
dominan la cultura del malz. La disponibilidad debe tener en cuenta, 
por 10 tanto, estas diferencias de dieta en las diversas zonas del pais. 

Otro aspecto que se menciona a menudo pero que se cuantifica 
y estudia muy poco es el que se refiere a las mermas fisicas de pro
ductos que ocurren a 10 largo -de toda la cadena alimentaria, y 
que contribuyen a modificar negativamente la disponibilidad de ali
mentos de manera importante. No hay datos fidedignos sobre los 
volumenes de alimentos que se pierden en el proceso antes de que 
lleguen a la cocina 0 mesa del consumidor final, pero estimaciones 
de organismos nacionales e intemacionales indican que las cifras son 
altas, especialmente en el caso de los productos perecederos, en los 
cuales las perdidas post-cosecha pueden llegar a 30 por ciento 0 mas. 
Inclusive en los granos las mermas son importantes, por obra de in
sectos, roedores, mal acondicionamiento, intemperie, etcetera, llegando 
en algunos casos a 5 por ciento 0 mas. Las deficiencias de almacena
miento son bien conocidas, y dan por resultado que una fracci6n 
significativa de los granos debe guardarse a la intemperie; segUn 
informaciones de organismos tecnicos, despues de permaneeer 90 
dias a la intemperie los granos pierden entre 50 y 70% de su 
valor proteinico. Ello equivale, en el caso de Mexico, a una per
dida de aproximadamente 1.5 millones de toneladas por ano, ade
mas de las toneladas que comen y destruyen las especies animales 
(nocivas y domesticas) que compiten por el alimento con los seres 
humanos. 

Igualmente, con la industrializaci6n de muchos alimentos se pier
de valor nutritivo: se eliminan fibras y vitaminas, y se afiaden sal, 
2.zUcar, carbohidratos y grasa, estos ultimos en general inconvenien
tes para la salud. 

La competencia con el hombre por usar directamente los granos 
no se limita a la fauna nociva; la principal fuente de competencia 
radica en los pacificos animales que son criados y alimentados con 
granos para producir carnes, leche, huevo y otros alimentos de gran 
demanda por parte de los grupos sociales de mayores ingresos. La 
proporci6n que se destina a alimentar ganado mayor y menor ha 
ido creciendo, en conformidad con el incremento del grado de tee
nificaci6n de las explotaciones peeuarias y con el sostenido despla
zamiento de la demanda hacia el consumo de alimentos de origen 
animal. Aunque posteriormente volveremos sobre el tema, baste re
calcar aqui algunas de las restricciol1cs que afectan una mayor dis

ponibilidad de productos basicos para la alimentaci6n popular de 
Mexico. 

En 10 que toca al segundo punto de nuestra lista, la capacidad 
de acceso dc las familias a las cantidades disponibles de alimentos, 
y tratandose de las familias urbanas, dicha capacidad est<! determi
nada primordialmente por el ingreso percibido (monetario y en es
pecie) y por los precios de los alimentos comprados (no conside
ramos las donaciones, aunque elias pueden tener en algunos casos, 
bastante importancia). En el caso de las familias rurales, su acceso 
esta intimamente vinculado con la capacidad que tienen para pro
ducir alimentos y de retener las cantidades de maiz, frijol y otros 
productos para atender sus necesidades, asi como con el ingreso que
obtengan por la venta de sus excedentes comercializables y de su 
fuerza de trabajo. 

Para los grupos urbanos el ingreso estara determinado, natural
mente, por la tasa dc empleo del nucleo familiar y por el nivel de 
las remuneraciones que obtengan los diferentes miembros de la fa
milia en sus respectivas actividades. En el caso de las familias cam
pesinas, los factores son de indole mas compleja: para un monto de 
producci6n dado (en funci6n del tamafio de la explotaci6n y de los 
rendimientos), la mayor 0 menor cantidad que retendran para 
autoconsumo dependera de los precios vigentes en el mercado en e1 
momento de la coseeha y de los compromisos monetarios a los que 
haya que hacer frente en dicha oportunidad 1es frecuente el casu 
de campesinos que se ven obligados a vender sus excedentes a pre
eios bajos y tener que recomprar mas tarde una parte de esos ali
mentos ~una vez agotadas las provisiones domesticas--- a precios 
mas altos; en cpocas de inflaci6n aguda, como la actual, este feno
meno es especialmente gravoso para la alimentaci6n de los campe
sinos, aun cuando 10 mismo ocurre con los asalariados urbanos, cu
yas remuneraciones no se reajustan de acuerdo con el aumento de 
los preeios). 

En 10 referente a la transformaci6n de 1a capacidad de acceso 
en consumo efectivo del grupo familiar, ella se ve inflllenciada por 
los habitos de consumo de 1a familia (y de la comunidad, inclll
yendo prescripciones religiosas), por la percepcion de quien decide 
o compra 105 alimentos acerca de las neeesidades de la familia (mu
chas veces puede diferir considerablemente la comp05ici6n de la 
canasta familiar segun sea el padre 0 la madre quien determine 
o efectue las compras), y por la accion de factores extemos sobre 
tales habitos y percepciones (por ejemplo, la pUblicidad, el consu
mo de vecinos y familiares, etcetera). Todo ello, junto con la frecllen
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cia	 de las comidas en el curso del dia, la restriccion en el tiempo 
para la preparacion de las comidas en casa, asi como para el des
plazamiento entre e1 hogar y el sitio de trabajo (10 que obliga a mu
cha	 gente a comprar y consumir alimentos mas caros fuera del 
hogar) , los patrones culturales vigentes y los factores economicos 
y de otra indole oue regulan la distribuci6n intrafamiliar de los ali
mentos, determina la cantidad y calidad de estos que consume cada 
individuo. 

En la preparacion en el hogar, forrnas de cocci6n y conservacion 
de los alimentos influyen tambien tradiciones culturales, as! como la 
disponibilidad de agua, combustible y utensilios apropiados y las 
condiciones higienicas im,perantes. Una preparaei6n inadecuada de 
los alimentos puede resultar en perdidas importantes de nutrientes 
valiosos; 10 mismo ocurre cuando los alimentos no E,e conservan ade
cuadamente, antes 0 despues de cocinarlos, 10 que se traduce en 
perdidas significativas de los mismos. Claro esta que los sectores 
mas pobres, que no poseen instalaciones de refrigeraci6n, han te
nido que aguzar su imaginacion para encontrar metodos de con
servacion de muy bajo costo, cosa que se ha hecho mas patente 
aun en los dias posteriores al reciente terremoto. 

En materia de desperdicio de alimentos a nivel del ho~ar I(no 
consideraremos las mermas fisicas durante el trayecto entre la finca 
y el consumidor a que nos hemos referido mis arriba) cuentan tres 
fonuas principales: la adquisiei6n de sustitutos mas caros y de 
menor valor nutritivo; la inge'Jti6n de alimentos por encima de los 
requerimientos nutricionales, y el desecho fisico de aquellos ali
mentos que qued:l.Il en el plato 0 que se descomponen antes de ser 
consumidos. 

Finalmente, tal como se ha seiialado, en la utilizacion por el 
organismo humano de los nutrientes contenidos en los alimentos iu
fluyen, entre otros, el estado nutricional anterior, el estado de salud 
actual, la disponibilidad de agua potable y de servicios higienicos. 
el periodo de la lactancia y estado nutricional de la madre y la actio 
vidad flsica de los individuos. En relaci6n con esto ultimo cabe de,
tacar que la FAO) en recientes investigaciones, ha podido comprobar 
que la actividad flsica desempeiia un papel mas importante que el 
que se Ie atribuia normalmente en el requerimiento de alimentos 
de cada individuo. Es asi como se ha encontrado que las tareas 
agricolas de las mujeres, que en Africa por ejemplo absorben una 
parte importante de su tiempo total, elevan el nivel de los reque
rimientos nutricionales muy por encima de las cifras que se habian 
manejado hasta ahora. 

NUTRICION Y CRISIS EN MEXICO 1+5 

En las secciones que siguen se intenta una elaboraci6n algo mas 
detallada de algunos de los puntos anteriores, con el fin de poder 
determinar de manera aproximativa los rasgos fundamentales del 
perfil nutricional de la poblaci6n mexicana, la evoluci6n que tal 
perfil (0, mas bien, perfiles, puesto que son muchos) han experi
mentado con la crisis econ6mica que vive Mexico desde hace ya 
bastante tiempo. 

III.	 RASGOS FUNDAMENTALES DEL PERFIL 
NUTRICIONAL EN MEXICO 

1. INGRESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS 

Las diversas encuestas realizadas en Mexico comprueban que el 
gasto en alimentaci6n disminuye relativamente al gasto total en 
consumo a medida que aumenta el ingreso familiar 0 individual. 
Asi, por ejempIo, en 1968 los estratos que percibian menos de 530 
pesos mensuales de esa epoca (23% de las familias) destinaban 
mas del 60% de su gasto -total en consumo al rubro «alimentos, 
bebidas y tabaco», mientras que e1 estrato que percibia arriba de 
5200 pesos mensuales (6% de las familias) s610 destinaba un 22% 
a la alimentaci6n. Diez aiios mas tarde la situaci6n no habia va
riado sustancialmente: el conjunto de los tres deciles de menor in
greso destinaba a alimentos y bebidas alrededor del 60%, propor
ci6n que en el veintil superior se situaba en tomo al 20%. No se 
dispone aun de los datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH) realizada por la SPP en 1983·84 como para corro
borar esa tendencia de relativa estabilidad en las proporciones que 
los· diversos estratos socioecon6micos destinan al gasto alimentario. 
pero es dable suponer que no hubo mayores cambios en tal sentido. 
Por 10 demas, estudios realizados en diversos paises de America La
tina muestran proporciones para los grupos extremos muy parecidas 
a las mexicanas: entre tres quintos y dos tercios en el caso de las 
familias mas pobres y alrededor de un quinto en aquel de los 
grupos mas ricos. 

Por supllesto dadas las profundas desigualdades en los niveles de 
ingreso familiar las diferenciasentre estratos del gasto alimentario 
en b~nninos absolutos son enormes. Seg6n la ENIGH) en 1977 el 5% mas 
rico gastaba por familia alrededor de 18 veces mas que el decil mas. 
pobre seg6n se aprecia en el cuadro' 1. 
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CUADRO 1
 
GASTO MENSUAL DE LOS HOGARES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
 

POR ESTRATOS DE INGRESO
 
1977
 

(Pesos corrientes) 

Porciento del 
Ingreso corriente gasto destinado Casto mensual 

Deciles de monetario a alimentos en alimentos y 
ingreso mensual por hogar y bebidas bebidas, por hogar 

I 4G6 61.6 250 
II 944 58.3 550 
III 1.431 59.7 854 
IV 2.005 57.7 1.157 
V 2.693 54.5 1.468 
VI 3.412 50.4 1.720 
VII 4.398 44.9 1.975 
VIII 5.779 42.4 2.450 
IX 8.204 34.9 2.863 
Xa 11.787 23.8 2.805 
Xb 22.137 20.2 4.472 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Casto (ENIGH), Secretaria de Pro
gramaci6n y Presupuesto. . 

Las diferencias de ingreso se han ido agravando con el correr 
de los anos: mientras en 1963 el decil mas pobre recibia el 1.7% 
del total del ingreso nacional, quince alios mas tarde esa propor
ci6n habia bajado a cerca del 1%. Algunos antecedentes del Ins11
tuto Nacional de la Nutrici6n (INN) permiten deducir que el dete
rioro del estado nutricional de buena parte de la poblaci6n en re
giones muy pobres del pais, como el estado de Oaxaca, obedece J. 

5U disminuida capacidad de acceso a la alimentaci6n, vinculada a 
esa caida en su participaci6n dentro del ingreso total. 

Los productos que componen la dieta varian mucho de un es
trato a otro. En el cuadro 2 puede apreciarse c6mo, a medida que 
se eleva el ingreso y el gasto en alimentaci6n, se pasa de una dieta 
basada en el maiz y el frijol a otra en la que los productos de origen 
animal, a.c;i como los alimentos industrializados cobran una impor
tancia preponderante. Aun dentro de los cereales se producen cam
bios importantes: cl maiz cede su lugar prominente a los derivados 
del trigo. Mientras el consumo de maiz en grano y tortilla de malz 
en el decil de ingresos mas bajos es de alrededor de 400 gramos por 

NUTRICION Y CRISIS EN MEXICO 147 

persona al dia, en el dedi mas alto llega a aproximadamente l~ 
mitad, pero invirtiendose las proporciones entre maiz en grano y 
tortilla (el primero corresponde mas bien al consumo en areas ro
rales mientras que en las zonas urbanas el consumo directo del grano 
se hace muy pequeno a partir del 70. u 80. decil). EI contraste que 
antes se vio en materia de gasto se ratifica al considerarse las can
tidades ingeridas de los diferentes alimentos. Asi, con excepci6n del 
maiz, el frijol, el azucar, la manteca de puerco (esta ultima susti
tuida por otras materias grasas), el estrato de ingreso superior con
sume 8 veces mas ,proeIuctos del trigo que el decil mas pobre; 11 
veces mas carnes y pescados; 17 veces mas proeIuctos lacteos y unas 
5 veces mas frutas y verduras. Si se considera el aporte de los distin
tos alimentos desde el punto de vista caI6rico-proteico, ,puede verse 
tambien la transformaci6n que tiene lugar en la dieta. Para el dedI 
mas bajo, los cereales, particularmente el maiz, aportan casi el 75% 
de las calorias y proteinas proporcionadas por los alimentos que 
figuran en el cuadro 2; los productos de origen animal sOlo con
tribuyen en poco mas del 5% de las calorias y las proteinas. Para 
el decil mas rico, en cambio, el a,porte de los cereales es considera
blemente menor, algo menos del 50% en calorias y del 40% en 
protelnas, mientras que los proeIuctos de origen arumal pasan a 
constituir el 27% de las calorias y casi el 50% de las proteinas. 

Las conclusiones que se extraen del cuadra 2, que corresponden 
a promedios nacionales, se ven ratificadas can los datos de encuestas 
realizadas en zonas rurales de Mexico por el Instituto Nacional de 
Nutrici6n en 1979. Segun pUede verse en el cuadro 3, se repiten 
las caracteristicas senaladas anteriormente: el consumo de maiz dis- . 
minuye cuando aumenta el ingreso, mientras que se eleva el de los 
productos de trigo; aumenta de manera igualmente notable el con
sumo de productos de origen animal. En cambio, el consumo de fri
jol se mantiene estable en toeIos los estratos, 10 que tambien ocurre, 
pero en menor grado, con el amcar. Con respecto a este Ultimo pro
ducto, los dos cuadros muestran cierta discrepancia, ya que a nivel 
nacional el consumo de azUcar tenderia a bajar a partir del sexto 
dedI de ingresos, mientras que en las areas rurales dicho con
sumo aumenta paralelamente con el ingreso. Si los datos de ambos 
cuadros fueran estrictamente comparables (10 que no es seguro dada 
su diversa estratificaci6n) ella querria decir que el consumo de azU
car en el sector urbano tiende a disminuir cuando aumentan mucho 
los ingresos. Ello podria ser cierto tal vez para el consumo directo 
de azucar, pero no para el consumo total de este producto, si se 
tiene en· cuenta el elevado consumo de confites, pastelillos, refrescot 
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CUADRO 2 'y otros articulos con alto contenido de azUqar que Be ingieren. en la~ 

areas urbanas. 
'0 " 

CONSUMO DE DIVERSOS	 ALIMENTOS POR ESTRAT.OS El incremento .considerable. que se adviertc en cl consumo de
DE INGRESO 

productos de origen animal, asi como de los productos industri~

1977 lizados, tiende a desequilibrar la dieta con resultados desfavorables 
para la salud. De una situaci6n mlly precaria en los estratos mas 

(GJamos por persona, por dial 
// 

pobres, se pasa a otra que tambien es precaria, pero menos drama

Dedi X tica, en los estratos de ingreso mas elevado. As!, de una carenciaDecii I Dedi VI 
Cramos Protei-	 casi total de proteinas de origen animal en el decil mas pobre,Cramos Protel- Cramos 

nasde Calo- nas de de Calo- lie pasa a un excesd'"nocivo en los'deciles mas ricas. Se considera 
(gr.) a/im. alim. rlas (gr.)

Productos alim. rlas	 como nutric'iomilmehte cdrrectoque las proteinas animales aporten 
1.0	 alrededor de un tercio del total de proteinas digeridas; sin embargo, 102.1 13.0 43Maiz en grano 379.1 I HI 27.7 

como puede' apreciarse en el cuadro 4, para el 100. decil esa pro
Tortilla de 

52	 1.4 213.3 192.5 431 11.3 porci6n llega a casi 50%, 'aun sin' incluir el consumo de huevo,maiz 23.0 
Otros panes y 

32.0 83.8 298galletas 7.7 30 0.7	 7.6 

7.3 26 0.5 16.0	 19.6 71 1.4
Arroz CVADRO 38.0 47.4 39.0 132 7.8
Frijol 41.9 139 
Azu.car (blanca CONSUMO DE ALIMENTOS EN AREAS RURALES, POR ESTRATOS 

y morena) 46.8 170 0.1 47.9 44.2 163 
DE GASTO38.2 100.9 45 0.6,

Frutas' 8.7 5 - 
0.1 81.2 113.0 32 0.9Verdurasb 35.6 11	 1979 

24.4 217Aceite vegetal 7.1 63 -- 17.2 
13.0 24.6 45 3.4	 (GramOll por persona, par dialCame de res 2.0 4	 0.3 

0,4 8.6 17.8 30 2.2Came de cerda 3.0 5 
0.2 11,4 28.8 34 3.0Carne de aves 2.1 2	 Casios semanaies en fliimentflci6n 

8,4 22,4 36 3.1Otras carnes 1.3 3 0.3 Menos de Mas d. 
Hanna de trigo 7.0 27 0.7 22.3 37.1 140 3.8 l'roductos 250 pesos 250-500 500-~000 mil p,sos 

0.7 41.3 49.5 145 4.2Pan blanco 8.7 25 
Pescados y 

9.0 8 1.8 Maiz	 373 :126 257 194mariscos 0.6 I 0.1 2.3 
177.9 427.3 248 15.0	 Trigo para tortillas 10 35 72 111

Leche liquida 25.4 15	 0.9 
Pana	 23 39 is 51Otros tipos de 

3 0.2 7.4 14.5 47 2.8 Arroz	 10 13 15 18
leche 1.l 

3.9 29	 Frijol 35 36 32 32Mantequilla 0.1 4 0.7 
Verduralb	 74 102 137 194

Manteca de 
--- 11.2 4.8 4:1	 Frutas· 60 109 165 2i2 

puerco 7.7 69 
7 0.1 4.4 14.9 98 3.7 Leche,	 i6 106 176 U9

Quesos 0.8 
Carnes y pescados 32 58 93 119
 

Total 1902 42.4 Huevo III 28 39 ill
2.335	 73,6 

Azucares 3i iO i9 55 
FUENTE: Sistema Alimentario Mexicano. Grasas	 19 28 36 H 
NOTA:	 Se ha excluido el consumo de huevo debido a que los calculos contenian
 

un error que 10 sohrestimahan considerablemente, segUn aclaraei6n con
tenida en los documentos del SA:\{ de donde se tomaron los datos de este FUENTE: INN, Segunda Encuesta Nacionai de .Aiimentacion, 1979.
 

cuadro. aEn temlinos de trigo. 
b Incluye rakes (papa, camote, yuca) y una larga lista de verduras amari

a Manzanas, naranjas, platanos. nas y de hoja verde. 
b Papa, t6mate rajo, cebolla. e Incluye pJatanQj;, dtricos y una larga Iista de otras frutas. 
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO NU1RICION Y CRISIS EN MEXICO 151150 

queaporta una cuota importante de proteinas. Esta caracteristica 
de la dieta mexicana se ve confirmada pOl' estudios nutricionales 
que se han realizado en sectores urbanos de ingreso medio 0 medio
bajo, los cuales muestran coeficientes de entre 52% y 56% para la 
proteina animal, segUn se aprecia en una seccion posterior. 

2. CONSUMO ALI1dENTARIO EN SECTORES URBANOS Y RURALES 

No es facil establecer con rigurosa precision las diferencias cuan
titativas y cualitativas que existen en la dieta de las poblaciones 
urbana y lUral de Mexico. De una parte, la cobertura y composi
cion de las encuestas realizadas pOl' el INN (y tambien de encuestas 
mas restringidas hechas pol' otros organismos) son muy dispares; 
de la otra, las diferencias que se registran entre las diversas regiones 
del pais no permiten hablar validamente de un patron de consumo I. 

rural, que pueda compararse con un patron de consumo urbano. En 
terminos generales, sin embargo, ,pueden serialarse algunas diferen
cias importantes que resaltan al comparar los datos disponibles so
bre consumo en areas urbanas con las de un numero significativo 
de zonas rurales. Asi, pOI' ejemplo, en las areas urbanas se registra 
un consumo mayer de alimentos industrializados y de comestible3 
y bebidas de caracter suntuario; igualmente, en estas areas el gasto 
en comidas fuera del hagar como proporcion del gasto total en ali-

CUADRO 4 

PROPORCION DE CALORIAS Y PROTEINAS APORTADAS POR
 
LOS DIVERSOS ALIMENTosa
 

Deeil I 
Numero Porcentaje 

Calonas vegetales 
Calorias animales 

I 789 
113 

94 
6 

Total 1902 100 

Proteinas ve!\"etales 
Proteinas animales 

39.9 
2.5 

94 
6 

Total (grs.) 42.4 100 

FUENTE: Cuadro 2.
 
a No incluye huevo y otros productos menores.
 

Deeil X 
Numero Porcentaje 

1 717 74 
618 26 

-- 
2335 100 

38.6 .'i2 
35.0 48 

-- 
73.6 100 

mentacion es mucho mayor. POl' otro lado, la proporcion correspon
diente al consumo de alimentos auto-produeidos practicamente des
aparece en las areas urbanas, mientras sigue teniendo una impor
tancia significativa -aunque dec1inante- en las areas rurales. 

a) Areas rura!es 

Segu.n el INN, en los ultimos arios se acentuan cambios en la 
dieta rural que se veman insinuando desde mucho antes. Aunque el 
maiz y el frijol continuan representando las fuentes principales de 
calonas y proteinas, respectivamente, las cantidades consumidas de 
estos dos productos bajaron considerablemente entre 1963 y 1979, y 
muy especialmente a partir de comienzos de los arios setenta. Al 
mismo tiern,po, aumentaron considerablemente los consumos de pro
ductos derivados del trigo, de productos lacteos, de huevo, refres
cos y otros. Si bien, como se dijo, las variaciones de una zona rural 
a otra son muy grandes, las cifras promedio que se consignan en el 
cuadro 5 permiten formarse una idea aproximada de la evolueion 
que ha tenido el consumo de diversos alimentos en las dos ultimas 
decadas. 

CUADRO 5 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LA DIETA RURAL PROMEDIO 

(Gramos por persona por dial 

Productos 1963a 1979b 

Maiz 407 325 
Frijol 56 35 
Azuc;ares 46 40 
Pan y pasta 38 56 
Arroz 10 12 
Carnes 57 57 
Leche y derivados 76 1111 
Huevo 11 27 
Grasas 14 27 
Verouras y frutas 117 208 
Bebidas 18 101 

a Diversas encuestas realizadas alrededor de 1963. 
b Segunda Encuesta Nacional de alimentaci6n, INN, 1979. 
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La encuesta de 1979 en areas rurales rnuestra tqm1;>ien que,. ~e 

acentuaron las diferencias nutricionalesentre diversas zonas del PalSi 
las regiones que en encuestas anteriores habiar,l mostradQ .algunos 
problemas, en 1979 revelaron tOOavia mayores' problemas, mientras 
que las que habian tenido un mejor nivel nutricional en esa epoca 
posterior registraron un consumo mas diversificado. Dicho en otras 
palabras, los que antes estaban mal despues estuvieron peor; los que 
estaban bien despues siguieron mejorando. Claro que en estos 61
timOll cuatro anos la situacion se ha deteriorado inclusive para gru
pos que anterionnente se encontraban entre los «afortunados». Como 
vercmos mas adelante, muchos segmentos. de la clase media, que 
antes fueron los que registraron avances mas rapidos en este campo, 
han sufridoen aiios recientes el impacto de la caida de sus ingreS05 
reales. 

En el cuadro 6 se presentan los datos correspondientes a algunas 
de las 19regiones nutricionales que se consideraron en la encuesta 
rural de 1979. Dichos datos son bastante ilustrativos acerca de las 
diferencias entre una region y otra, que no solamente provienen de 
diferencias ecol6gicas --que las hay, e importantes---, sino" tambien 
de diferencias socioeconomicas. En materia de cereales, las regia
nes del norte del pais tienden a consumir mas trigo (en diversas 
fonnas, inclusive tortilla), mientras que en las del Centro, Sur y 
Sureste el cereal basico es el matzo 

En cuanto a frutas y verduras el consumo tiene poco que ver 
con la capacidad de prOOuccion de las distintas zonas ecol6gicas y 
mucho mas con el grado de urbanizacion. Asi, por ejemplo, en algunas 
regiones tropicales y semi-tropicales, donde pueden darse facilmente 
grandes vol6menes de frutas y verduras, la poblacioncome poco de 
estos prOOuctos y en el Norte, en cambio, que tiene clima arido, 
asi como en la zona donde se encuentra el Distrito Federal, se con
sumen mucho mas. En el Sur y Sureste -zonas pobres- el nivel de 
consumo es muy bajo y tambien 10 es en la region de las huastecas 
y sierra de Puebla; en tOOas elIas se registran problemas nutricio
nalespor deficiencias especificas de vitaminas y minerales (que son 
los elementos nutrientes aportados precisamente par frotas y ver
duras) . 

Las diferencias regionales en el consumo de prOOuctos de origen 
animal son todavia mayores, especialmente en 10 que concieme al 
consumo de leche. Asi, mientras en dos regiones del Sur se ingieren 
menos de diez gramos diarios de leche por persona, en la zona fron
teriza con los Estados Unidos esc myel supera los 200 gramos. Las 
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154 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

pero siempre significativas y de acuerdo con el mismo patr6n: 101 
mayores consumos per capita se registran en el Norte y en la zona 
petrolera del Golfo de Mexico. Por e1 contrario, zonas eminente
mente ganaderas, como Chihuahua y Durango, aparecieron en la 
encucsta con consumos muy bajos, 10 que estaria indicando una 
tendencia a la comercializaci6n maxima de la producci6n obtenida 
en dc£medro del consumo familiar. 

b) Areas urbanas 

Adema3 de 10 que se scilalaba en un pasaje anterior acerca de 
lit relaci6n cntre ingreso y niveles de consumo alimentario en areas 
urbanas, cabe destacar ahora otros dos aspectos: i) las variaciones 
en el consumo de alimentos dentro y fuera del hogar, y ii) la com
posicion del consumo per estratos de ingreso. 

En 10 que toea a 10 primero, los datos de la ENIGH 1977 demue~
tran que a mayores niveles de ingreso y mayor grade de urban:za
ci6n corresponden porcentajes mas elevados de gasto alimentario rea
lizado fuera del hogar, segun puede verse en el cuadro 7. Mientras 
en el primer decil un 9% de las familias declaraba haber gastado 
como termino medio 374- pesos semestrales en comidas y bebidas 
fuera de la casa, 0 sea con un promedio ponderado de apenas 34 
pesos para todo el decil, en el 5% de ingresos mas elevado el 80% 
de las familias gastaba en promedio mas de 7 000 pesos semestrales, 
equivalenets a 5647 pesos como media para el conjunto del veintil, 
es decir 166 veces mas que el decil inferior. La ultima columna del 
cuadro muestra que la proporci6n entre comidas fuera y dentl'o 
del hogar (medida con base en las cifras ponderadas promedio), en 
tenninos de gasto semestral, pasaba del 1.7% al 20.2% entre el 
primer decil y el ultimo veintil. 

En la parte inferior del mismo cuadro 7 se presentan los datos 
segun tamafio de municipio y para tres areas metropolitanas impor
tantes. Es clara la diferencia entre estas ultimas y los municipios 
mas pequenos, en los cuales seguramente predomina la poblacion 
rural. En los municipios de hasta 100000 habitantes reportaron gas
tos en alimentos y bebidas fuera del hogar entre 13% y 25% de 
las familias, y las proporciones con respecto al gasto efectuado den
tro del hagar varia entre 4% y 7% aproximadamente; en las areas 
metropolitanas, en cambio, mas del 50% de las familias reporto 
gastos de este tipo fuera del· hogar, a la vez que la proporci6n 
del gasto fuera con respecto al realizado dentro del hagar era bas
tante mas elevada, fluctuando entre 11 % y 14%, aproximadamente. 
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En cuanto a la compasici6n del consumo urbano par estratos de 
ingreso, el estudio del INN ya mencionado entrega antecedentes bas
tante completos sabre la composici6n y caracteristicas, del consumo 
alimentario de los estratos urbanos encuestados. Como se ciijo, el 
dispar ingreso per capita entre los estrato5 extremos~xplica las 
~randes diferendas que se registran en el consumo por personas de 
ciertos alimentos, seg{1n puede apretiarse en el cuadro.B, que. ofrece 
los datos para los estratos Popular Alto y Popular Bajo. 

CUADltO 8 

CONSUMO DIARIO PROMEDIO m: ALIMEI'rTOS PIC Ei.\'
 
AREAS URBANAS
 

(Ell gramOi) 

Prodllclos sell1cl1ionados Popular fllto Popular baj" 

Tortillas 198 243 
Pan, galletas, pasla 94 115 
Arroz 36 46 
Harinas 15 14
Frijol 39 48 
Leche y queso 356 225 
Carnes 80 60 
Huevo 57 50 
Verduras y frotas 98 5f 
Grasas 38 23 
Azucares 40 35 
Refrescos 235 220 
AlimentOi industrializados 25 25 

I'UENT!:5 : INN-SAM. 

Varias cosas lIaman la atenci6n en este cuadra: el grupa de 
bajos ingresos consume un 25% mas de cereales y leguminosas que 
el grupo alto, pero ello se encuentra compensado par un consumo 
mucho menor de productos de origen animal (un tercio menos de 
1cicteos y un cuarto menos de carnes), asi como de grasas (de todo 
origen) y de fmtas y verduras; de otro lado, resalta la similitud en 
el consumo de azucares, refrescos y alimentos industrializados (pro
ductos enlatados, chocolate, condimentos, pastelillos y confites, et
cetera) . 

Es interesante comparar la estructura del consumo de estos gru
pos, represcntativos de un estrato urbano de ingresos mas bien bajos, 
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corl el que se registra en las areas rurales y con el de los grupos 
de ingreso mas elevado, representado en este caso por el dedi su
perior a nivel nacional. Como la cobertura de productos no es iden
tica en cada una de las clasificaciones, la comparaci6n que se pre
senta en el cuadro 9 da sOlo una idea aproximada de las dispari
dades entre los distintos perfiles de consumo. En cl caso de las areas 
rurales se han tornado como ejemplo s610 2 de las 19 regiones, una 
pr6spera del Norte y otra muy pobre del Sur, aun cuando debe re
cordarse que elias no san representativas del conjunto. 

CUADRO 9 

CONSUMO DE ALGUNOS ALIMENTOS POR DIVERSOS ESTRATOS 
DE:" POBLACION 

(Grs. pic dla) 

Area urbana Area rural Nacional 

Pop. Pop. Zona 3 Zona 16 
ttlto bajo (Noroeste) (Oaxaca) Dedi 10 

~_. ----~--

Ma.lz, trigo y 
SUI preparaciones 
Arroz 

307 
36 

372 
46 

434 
11 

430 
8 

393 
20 

Frijol 
Lacteos 

39 
356 

48 
225 

39 
115 

40 
4 

39 
457 

CaInes y pescados 
Verduras y frutas 
Grasas 

80 
98 
38 

60 
57 
23 

80 
332 

58 

26 
101 

9 

103 
214 

33 
AzUcares 
Refrescos 
Huevo 

40 
235 
57 

35 
220 
50 

56 
I1fi 
57 

29 
31 
19 

44 
__1 

__1 

------ 

1 No disponible. 
FUENTE: INN-SAM. 

Puede apreciarse que el consumo directo de maiz y trigo y sus 
derivados es bastante menor en el medio urbano que en el rural 
(el dedi X se encuentra en una posici6n intermedia, reflejando el 
predominio urbano en su composici6n) ; el consumo indirecto, en cam
bio, a traves de los productos animales, es mucho mas alto. Las discre
pandas son muy marcadas en el casa de los .productos lacteos; aun 
cuando hay regiones rurales, como la franteriza, donde el consumo 
de leche supera los 200 gramos diarios, 0 sea el doble que en 1a 
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zona 3 representada en el cuadro, de todos modos distan mucho las 
areas rurales de alcanzar el nivel del grupo popular alto que, como 
se dijo, es representativo de un estrato con ingresos familiares apenas 
10% mayores que el salario minimo. En carnes las diferencias son 
menos marcadas, aun cuando resalta con crudeza la dramaticidad 
de la situaci6n en Oaxaca (que cn el caso de la leche es tragica). 
Aunque esta regi6n se encuentra en un extremo de la escala de 
pobreza, puede sefialarse sin embargo que 9 regiones riIrales estan 
pOI' debajo de los 60 gramos diarios que consume el estrato urbano 
bajo, y otras 7 que estan entre los 60 y los 80 gramos pol' dia. 

La estructura de la dieta urbana «popular» es de tipo «ame
ricano», con un elevado consumo de huevo y :eche en el desayuno, 
de carne en la comida y nuevamente de leche y algo de carne 
en la cena, pero con un escaso consumo de frutas. Asi, la encuesta 
del INN encontr6 que el 79% de las familias del estrato popular 
bajo conwmia leche en el desayuno y 53% consumia huevo en tal re
frigerio; e:-:tos porcentajes subian a 90% y 70%, respectivamente, en 
el grupo popular alto. En la comida, 84% de las familias del grupo 
bajo y 93% de las del gropo popular alto consumlan carne, mien
tras que solo 55% en ambos estratos consumian frijoles (impor
tante fuente de proteinas vegetales). En la cena, 64% de las fami
lias del gropo bajo y 82% de las del grupo alto consumen leche con 
pan, y alrededor de un tercio de las familias come 10 que qued6 
sin consumir a mediodia. Contrasta con 10 'anterior al escaso con
sumo de frutas: entre 16 y 34% de las familias las ingieren al desa
yuno; de 16 a 24% en la comida, y s610 de 1 a 6% durante Ia 
cena. De otro lado, el consumo de pan y tortillas se encuentra con
centrado en el desayuno, con una participaci6n de la totalidad de 
las familias en los tres estratos, constituyendo, pues, los alimentos uni
versales. Aparte de la carne y los frijoles, tienen un peso importante 
en la comida el arroz y las verduras, asi como los refrescos (mas de 
la cuarta parte de las familias encuestadas report6 haber consumido 
refrescos en dicha ocasi6n). 

3.	 CONSECUENCIAs NUTRICIONALES DE LOS DIVERSOS NIVELES 
DE CONSUMO ALIMENTARIO 

Las repercusicnes nutrie;onales de la dieta que se encontr6 para 
los tres grupos populares encuestados pOI' el INN en 1979 fueron las 
siguientes: i) deficit ca16rico para el estrato bajo de un 12%; ii) 
carencia de niacina y retinol en los tres grupos, deficit que llegaba 
a 54% en el gtupo bajo, cl ellal acusO carencias bastante pronun· 
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ciadas tambien en riboflavina y acido asc6rbico. Todo ella confar
rna, para el INN, un cuadro bastante claro en materia de deficien
cias nutricionales, al indicar d6nde se encuentra la linea divisoria 
entre los que estarian «adecuadamente» alimentados (se descartan 
pOI' ahora los problemas derivados de la sobrealimentaci6n) y los 
que sufren de carencias nutricionales de variable importancia y na
turaleza. Esa linea, a juzgar por el estudio sefialado, estaria dada 
pol' un ingreso equivalente al salario minimo legal 0 cercano a el. 
Dicha presunci6n se confirma pol' otro estudio, basado en la encues
ta de 1977 sobre ingresos y gastos de los hogares (ENIGH, 1977) 
segUn el cual los hogares comprendidos entre el primero y el quinto 
decil, a sea los que habian recibido un ingreso igual 0 inferior al 
salaria minimo promedio vigente en 1977, consumian una cantidad 
de calonas y proteinas inferior a las recomendadas pol' el INN y pOI' 
organismos internacionales. 

La encuesta del INN encontr6 que el porcentaje de proteinas de 
origen animal era demasiado elevado, sobre todo en los dos estratos 
de mayores ingresos, que registraron coeficientes de 56 y 52 pol' 
ciento, en circunstancias que una proporcion razonable no debena 
sobrepasar el 35%. Ello revela la tendencia de la poblacion me
xicana a incrementar desproporcionadamente su consumo de alimen
tos de origen animal en relacion con el incremento de sus ingresos. 

Ello queda demostrado tambien pol' el hecho de que mientras 
los tres gropos sobrepasaban en mayor 0 menor grado los niveles 
de requerimiento proteico, el grupo bajo registraba un deficit de 
12% en calonas. Como es bien sabido, cuando hay deficit cal6rico 
las proteinas tienden a convertirEe en energia y suplir las carencias; 
ello constituye un metodo caro e irracional de aportar calorias al 
organismo humano, dada la cantidad mucho mayor de recursos que 
se ocupa para proveer tales calonas pol' intermedio de las proteinas. 

Par su parte, la situaci6n nutricional de diversos estratos de po
blaci6n rural es bastante precaria en un gran numero de regiones. 
EI insuficiente consumo de alimentos ha significado que la mayor 
parte de las 19 regiones del pais se encuentren, de acuerdo con sus 
cifras promedias, pol' debajo de los minimos nutricionales recomen
dados, tanto en calonas como en proteinas. EI cuadro 10 presenta 
las cifras promedias de calonas y proteinas para cada una de las 
19 regiones en que se dividi6 el pals para los propOsitos de la en
cuesta del INN. Considerando que los requerimientos promedios de 
W1 habitante tipico en Mexico, seg6n recomendaciones del INN, al
canzan a unas 2 300 calonas'y alrededor de 62 gramos de proteina 
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CUADIlO 10 

AREAS RURALES: CONSUMO CALORICo-PROTEICO DIARIO POR 
PERSONA Y PORCIENTO DE ADECUACION EN COMPARACION 

CON RECOMENDACIONES 

Proteina 
Indice 

R~giones Gramos adecuiJ&i61l (%p 

1. Frontera 
2. Baja California 
3. Noroeste
 
04-. Norte
 
5. Norte-centro 
6. Noreste 
7. Pacifico Norte 
3. Centro-Norte 
9. Occidente 

10.	 Bajio 
11.	 Huasteca y 

Sierra 
12.	 Altiplano Norte 
13.	 Suroeste 
14.	 Altiplano Este 
15.	 Golfo Central 
16.	 Mixteca y 

Canada 
17. Pacifico Sur 
Ill. Golfo Suroeste 
19.	 Peninsula de 

Yucatan 

2069 
2 150 
2360 
2342 
2 135 
2279 
2216 
1684 
1917 
1 872 

1 746 
1 703 
1638 
1998 
2014, 

1483 
1609 
1955 

1 755 

90 
94 

103 
102 

93 
99 
96 
73 
83 
31 

76 
H 
71 
37 
37 

64 
70 
35 

76 

51.3 
56.5 
58.2 
56.5 
51.5 
56.5 
66.5 
46.2 
58.6 
50.3 

45.3 
47.5 
46.4 
53.4 
53.4 

41.2 
47.1 
53.5 

49.1 

83 
91 
904
91 
83 
91 

107 
H 
904
81 

73 
77 
75 
86 
86 

66 
76 
86 

80 

FURXTE: Con base en datos de la Segunda Ent:uesta Nacional de Alimenta. 
£ion, 1979, :;-;N. 

.. 2 :'100 calorias = 100. 
b 62 gramos de proteinas = 100. 

pOl' dia puede apreciarse que 17 r{'giones tienen carencias caloricas 
y 18 regiones presentan carencias proteicas. 

4. ALIMENTACION INFANTIL Y DISTRTI1UCION INTRA-FAMILIAR 

No se dispone de infonnacioncs precisas sobre la manera ell que 
se distribuyen los alimentos disponibles entre los difercntes miem
bros del gropo familiar, pOl' estratos socioeconomicos y por regiones 
geograficas. Sin embargo, cxisten antecedentes bastante completos 
sobre alimentaci6n de ninos prescolares (2 a 5 afios de edad), pro
venientes ,de las misrnas encuestas urbanas y rurales del INN que ~e 

han venido examinando hasta ahora. Ademas de permitir d analisis 
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de la situaci6n alimentaria y nutricional efectiva de esos nifios, tales 
datos nos petrriiten tambien determinar,' de manera indiredta-me
diante una comparaci6n de relaciones---, la forma en que se dis
tribuyen los alimentos en el hagar entre adultos y presco1ares. 

En los cuadros 11 a 17 se presentan datos sabre consumo de 
alimentos de nifios de esta edad en areas urbanas y rurales, y las 
lPifras. sob~e, la sit,uaci6nnutricion~1 resultante en cada uno de estos 
c~s;' luego se compara~ I~ porcentajes tie adecuaei6n eal6rico
protei~a de los prescolares con aquellos que se dieron anteriormente 
para' el habitante promedio, 10 mismo se hace con los respectivos 
constimos de los diferentes alimentos. Una relaci6n prescolar-habi
tante promedio superior a 100 significa que la distribuci6n intr:v~a:

miliar es favorable a los niiios; una relaci6n inferior a 100"es"in
dicio de una mala distribuci6n. Esto aparece mas claro en la'.'cO~n,
paraci6n de coeficientes de adecuaci6n nutricional que en, la 'de 
consumo de productos; ya que en el primer caso existe una' norma 
de rderencia mientras que en el otro no. 

En el cuadro 11, referido al consumo de alime.ntos por prescola
res en areas urbanas, en los tres estratos de la, encuesta,resalta el 
elevado consumo de refrescos y de alimentos industrlalizados, mu
chos de ellos de muy bajo nivel nutritivo y de alto'\':Ost,o. Esto es 
particulannente serio en los nifiosdel estrato de me,no~e.s ingresos. 
con un adverso efecto nutricional, como se puede apreciar en eI 
cuadro 12, que muestra la ingesta diaria de calorias y proteinas, 
asi' como los porcentajes de adecuaci6n de estos y otros nutrientes 
fundamentales, :' 

El elevado coeficiente' d~ 'adecuaci6n en proteinas es el resul
tado, primordialmente, del alto consumo de leche, que supera am
pliamente~l consumo prOInedio. d~l grupa familiar. En cambio, se 
presen:~an carencias importantes en caloria~ y otros nutrientes" .espe
cialmente en el estrato bajo. El estado nutricional de los riinos Sel 

ve scriamente afectado por los niveles de ingresos y loshabitos de 
consumo. En el cuadro 13 se presentan cifras que ,sop ml,ly ilustra.
tivas al respecto y que corresponden a prescolares y a ninos de 
o a Z ,'anos de edad. EI estado nutricional se midi6 relacionando el 
peso con la edad y comparando los resultados con nonnas cientifi
cas elaboradas para Mexico. De acuerdo con esos datos, en, e1 pri
mer ano de vida de los nifios la situaci6n aparece como relativa
mente satisfactoria en e1 estrato popular alto, con s610 13% de 
desnutridos moderados; la situaci6n se toma mas severa en los otros 
dos estratos, y especialmente en el bajo, donde la desnutrici6n mo
derada abarca al 46% de los nii1O$ y 13, severa al 18%. En t;l ~~ .. 
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CUADRO 11 

CONSUMO A~IMENTARlO DE NIROS PRESCOLARES EN
 
AREAS URBANAS
 

1979 

'(Gramos 'por nino par dial 

Es'ra'o popular Estrato · popular EstrlJlo popular 

Protltu:'ol alto medio bajo 

Cereales1 y {rijol 222 233 259 
Verduras2 28 31 26 
Frutas8 , 86 86 61 

410	 412 361Leche· 
Cames5 56 66 54 
Huevo 53 48 57 
Grasas 27	 21 21 

34 38Azucar	 32 
Re{rescO!	 183 236 260 
Alimentos industriali7.ados 54 50 57 

I Tortillas, pan y galletas, pasta, arrbz y harinas. 
2 Jitomate, cebolla; papa, zanahoria. 
8 Platano, naranja, papaya, mango, limon. 
• Leches Iiquidas, en polvo y evaporadas. 
5 Carnes de res, pollo, cerdo y pescado. 
FUENTE: INN, encuesta urbana citada. 

CUADRO 12
 

INGESTA DIARIA DE CALORIAS Y PROTEINAS POR PRESCOLARES
 
Y PORCENTAJE DE ADECUACION NUTRICIONAL EN
 

AREAS URBANAS
 
1979
 

Estrato popular Estrato popular Estrato popular 
Productos flUO m.llrfio bajo 

Calorias (numera) 1 221 1 305 1 159 
Proteinas (gramos ) 50 51 42 
Adecuacion (en %): 
Calorias	 88 94 84
Proteinas	 138 141 116 
Calcio	 176 170 142 
Hierro	 82 88 79 
Tiamina	 130 132 114 
Riboflavina	 148 137 103 
Niacina	 48 52 36 
Acido ascorbico 120 107 65 
Retinol	 r'>'i 149 89 

FUENTE: INN, encu~ta urbana citada. 
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gundo ana de vida la situaci6n empeora en los gropes alto y medio, 
al aumentar la desnutrici6n moderada y la severa. Al pasar a la 
edad prescolar'la situaci6n se pone pear aun: el grupo alto mues
tra un 7% de desnutrici6n severa de grado II, y 23% moderada 
de grado I; pOl' su parte, el grupo bajo mantiene para estas edades 
e1 mismo coeficiente elevado de desnutrici6n severa y uno muy alto 
para la desnutrici6n moderada. Mientras un 70% de prescolares 
del grupo alto tiene una situaci6n normal 0 superior a la normal, 
ese porcentaje baja a 46 en el gropo medio y a 34 en el bajo (sin 
ningUn nino con nutrici6n superior). 

CUADRO 13 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NmOS DE 0 a 5 AROS 
AREAS URBANAS 

(En % del total de ninos de cada grupo) 

Peso para la edad Estrato popular 
alto 

Estrato popular 
medio 

Estrato popular 
bajo 

0-11 
meses 

12-24 
ms. 

2-5 
anos 

0-11 
ms. 

12·24 
ms. 

2-5 
anos 

0·11 
ms. 

12·24 
ms. 

2-5 
anos 

Nutricion superior 
(+ 110%) 20 2 8 12 8 7 8 2 0 

Nonnales (110-90%) 67 52 62 50 47 39 28 34 34 
Desnutridos I 

(90-75% ) 13 33 23 35 41 45 46 46 4P. 
Desnutridos II 

(75-60% ) 0 3 7 3 4 9 18 18 18 

FUENTE: INN, encuesta urbana citada. 

En las areas rurales la situaci6n nutricional de los preScolares 
es bastante mas precaria que en las ciudades, como puede compro
barse pOl' las cifras del cuadra 14 que incluye datos sobre ingesta 
cal6rico-proteica de esos nifios seg{tn estratos pOl' gasto en alimen
taci6n de las farnilias. Se advierte aIH que, tanto en calorias como 
en prateinas, tres de los cuatro estratos rurales estan pOl' debajo de 
la ingesta registrada pOl' el estrato popular bajo urbano. Si se exa
mina la situaci6n pol' zonas, de acuerdo con los datos del cuadr0 
15, se advierte que sOlo en una de elias -Baja California- el con
sumo de calorias supera al del estrato popular bajo y es casi igllal 
en proteinas, mientras que en las 18 zonas restantes la situaci6n llU

'ricional de los ninos rurales es bastante mas precaria. 
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CU.\DRO 14 

CONSUMO CALORICO-PROTEICO DIARIO DE PRESCOLARES EN 
ZONAS RURALES, DE ACUERDO CON EL NIVEL DEL GASTO 

EN ALIME~"ACION DE LOS HOGARES 

Navel de gasto 
semana/l 

Ca/orias 
(num.) 

Proteinas 
(grs.) 

(pesos) 
-- -~---.---

menos de 250 709 20 
250-500 877 27 
500-1 000 1 067 34 
mas de 1000 1467 45 

PUENTE:	 IN'~, S/lgunda eneuesta naeional de alimen
tacion, 1979. 

1 Tomando los estratos segun su nivel de ingresos los 
resultados son mas bajos todavia. Por ello se ha pre

. ferido Gonsiderar esta c1asificacion m;!,s favqra}lle. 

CUADRO 15 

CONSUMO CALORICO.PROTEICO DE PRESCOLARES SECUN ZONAS 

Zonas Calorias Proteinas 
(grs.) 

- --_._- -~--- ---- ---- 

1. Fr~ntera 1 106 33.2 
2. Baja California 1 280 41.5 
3. Noroeste 1 102 33.2.. 

"4.	 Norte (Chihuahua y
 
Durango) 911 27.7
 

5. Norte Centro 921 23.7 
6. Noreste	 1 134 34.2 
7. Pacifico Norte I 106 35.3 
8. Centro	 Norte 665 21.8 
9., Occidente 982 28.8 

10.;J3ajio . 821 25.9 
II.' Huasteca y Sierra 784 23.2 
12.	 Altiplano Norte 819 25.4 
13.	 Suroeste fl83 26.2 
14.	 Altiplano Este 780 23.0 
15.	 Golfo Central 819 27.7, , 
16.	 Mixtcca y Canada 660 18.4 
17. Pacifico Sur 603 18.8 
1fl. Golfo StIl't'stc 962 28.3 
19.	 P"ninsula de Yucatan '757 24.4 

FUENTE:	 INN, Segu~da eneuest'~ "nJct~n~I de alimen
taei6n, 1979. 
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En el cuadro 16 se presenta la relaci6n entre los porcentajes de 
adecuaci6n nutricional del habitante promedio y los del prescolar 
en los estratos popular alto y popular bajo de areas urbanas. 

CUADRO 16 

RELACIONES ENTRE COEFICIENTES DE ADECUACION
 
NUTRICIONAL ENTRE HABITANTES PROMEDIO Y
 

PRESCOLAR EN AREAS URBANAS
 

(En %) 

Estrato popular Estrato popular 
Nutrientes alto bajo 

Calorias 86 95 
Proteinas 110 115 
Calcio 102 103 
I-Iierro 57 64 
Tiamina 87 92 
Riboflavina 141 137 
Niacina 75 78 
Acido ascorbico 97 98 
Retinol 184 193 

NOTA:	 Las relaciones se han calculado como razon entre 
el porcentaje de adecuacion de los ninos (nume
rador) y el del habitante promedio (denominador). 
Un coeficiente 100 significa una distribucion equi
tativa. 

En el cuadro 17 se incluyen las relaciones que se calcularon para 
las areas rurales. Se observa alli que, a diferencia de 10 que parece 
ocurrir en las areas urbanas, los mejores coeficientes de relaci6n ~e 

dctectan en las zonas mas pr6speras, aun cuando en materia de ca
lodas, aun alIi, los coeficientes estan bastante por debajo de la pa~ 

ridad. En las regiones mas pobres se advierte que la situaci6n rela
tiva de los nifios es extremadamente precaria en calorias y en algu
nos lugares inclusive en proteinas, 10 que estaria indicando que, ,ade
mas de tener un consumo bajo de alimentos de origen animal, 3 

los niiios se les da una fracci6n menor en relaci6n con sus necesi
dades. 

Otro aspecto im,portante que debe considerarse al examinar la 
alimentaci6n infantil es el que se refiere a la lactancia y edad del 
destete. El dcstete prematuro causa serios problemas en la alimen ta
ci6n del niiio durante la epoca en que sus necesidades nutricionales 
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son grandes: al mismo tiempo, el destete tardio ---que se encuentra 
fiUy ligado a la cultura indigena- se relaeiona con una deficiencia 
calorico-proteica progresiva que llega a desnutricion severa en, el se
gundo ano de vida. En este aspecto se registran tambien variaciones 
muy grandes entre las diferentes regiones del pais seglin los datos 
provenientes del INN. 

CUADRa 17 

RELACIONES ENTRE COEFICIENTES DE ADECUACION
 
NUTRICIONAL DEL HABITANTE PROMEDIO Y DE LOS
 

PRESCOLARES EN AREAS RURALES
 

CalorlJ<S Proleina' 
% Adec. % Adec. Coef· % Adec, % Adec. Cae/. 

Zonas Bah. Prom. Prescol. Relac. Bah. Prom. Prescol Relac.* 

1. Frontera 99 80 81 82 92 112 
2. Baja 

California 103 92 89 91 115 126 
3. Noroeste 11:1 80 71 94 92 98 
4. Norte 113 66 58 91 77 85 
5. Norte-Centro 102 66 6j 83 65 78 
6. Noreste 110 82 75 91 94 103 
7. Pacifico 

Norte 106 80 75 107 98 92 
8. Centro-Norte 81 48 59 75 60 80 
9. Occidente 92 71 77 95 80 84 

10. Bajio 90 59 66 81 72 89 
11. rluasteca y 

Sierra 84 56 67 73 64 88 
12. Altiplano 

Norte 82 59 72 77 70 91 
13. Suroeste 79 64 81 75 72 96 
14. Altiplano 

Este 96 56 58 86 64 74 
15. Golfo 

Central 97 59 61 86 i7 90 
16. Mixteca y 

Caiiada 71 48 67 66 51 77 
17. Pacifico Sur 77 44 57 76 52 68 
18. Golfo Sureste 94 69 73 86 78 91 
19. Peninsula de 

Yucatan 84 55 65 79 67 85 
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Asi en la region fronteriza mas de la mitad de las madres no 
da pecho despues del primer trimestre de lactancia, mientrasque 
en Oaxaca y Chiapas alrededor de la mitad sigue dando el pecho 
de!lpues de los 18 meses. Vinculado con estose encuentr'a la intro
duccion de alimentos suplementarios en la alimentacion del nino. 
En la region fronteriza el 40% de las familias introducen productos 
animales (leche) desde el primer trimestre de vida del nino; en el 
Sur, en cambio, la introduccion de estos productos es muy lenta y 
tardia, no llegando nunca, seglin el INN, a cubrir la totalidad de 
los ninos. 

Todo esto, naturalmente, tiehe gran relevancia para el desarrollo 
posterior de los niiios. Ya se vio que en las zonas pobres del Sur, 
aun cuando mejora relativamente la ingestion de leche por parte 
de los niiios en edad prescolar, su adecuaci6n nutrieional es muy 
baja, llegando en la region de la Mixteca y Canada (Oaxaca) 
y del Pacifico Sur a menos del 50% de las nonnas en' calorias y 
muy poco mas de 50% en proteinas. 

5. Los PATRONES DEL GASTO EN ALIMENTACION 

Como se ha venido seiialando, la dieta de los mexicanos tiende 
a incluir en medida creciente alimentos de origen animal y pro
ductos industrializados. Estos ultimos pesan fuertemente en el pre
supuesto de los grupos mas pobres. En efecto, seglin se aprecia en el 
cuadro 18, que proporciona datos sobre el porcentaje que cada alimen
to (de una Iista de 50 productos) tiene dentro del gasto total en 
alimentaciOn, el consumo de refrescos, pan dulce, galletas, dulces y 
postres, verduras procesadas, cafe soluble, chocolate,cacao y te y 
alimentos preparados, abosrben en conjunto mas del 13% del gasta 
total; notese que esa !ista no contiene pastelillos, confites, papas fri
tas y otras frituras empaquetadas, que r~istran un elevado consumo 
y que posiblemente representan no menos de 4 a 5% adieional. Es 
deeir, alrededor de entre una quinta y una sexta parte de 10 que 
dispone para gastar en a!imentos una familia mexicana media, en 
la cual algunos de sus miembros puede estar sufriendo alglin grado 
de desnutrieion, especialmente entre los ninos, se destina a la ad
quisicion de articulos cuyo valor nutritivo suele ser bastante baja. 
Para los grupos mas pobres los porcentajes son algo mas bajos: en 
el caso del primer decil, el conjunto de «alimentos» mencionados 
representa el 6% del gasto total, al cual habria que agregar tal 
vez otro 4% por concepto de pastelillos, confites, etc. Para el se* CaIculadas como raz6n entre el porcentaje de adecuaci6n de los prescolares 

(nurnerador) y el riel habitante prornedio (denorninador). gundo decil, el porcentaje de esos articulos llega a poco mas de 
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9%, que sumado al 4% por concepto de articulos de confiteria 
y otros, da un total de 13%. Dado que estos dos grupos son los 
que estin peor alimentados, esos malgastados 10 0 13% cobran 
una relevancia especial. 

CUADRO 18 

PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS EN EL
 
GASTO TOTAL
 

1977
 

(Porcentajc)
 

Promedio Primer Segundo 
nacional dedi dedi 

Maiz en grana y tortillas y 
productos de maiz' 

Frijol 
Arroz 

otros 
11.07 

3.18 
1.30 

32.49 
7.62 
1.61 

26.57 
6.71 
1.89 

Verduras y rakes 
Frutas 

5.84 
5.34 

7.48 
1.63 

7.55 
2.63 

Pan blanco 2.06 1.27 1.91 
Pasta para sopa 
Pan dulces y ga1letas 
Pan caja y otros panes 
Harina de trigo y otras 
Carne de res 

1.17 
3;68
0..81 
1.65 

11.32 

0.99 
2.60 
0.09 
1.32 
4.42 

1.48 
3.74 
0.15 
1.55 
5.60 

Carne de puerco 
Carne de aves 

3.05 
4.27 

2.88 
1.81 

2.75 
2.17 

Otros tipos de came 
Pcscados y mariscos 
Leche (en todas sus 
Quesos y crema 
Huevos 

fonnas) 

2.51 
2.22 

10.15 
2.66 
4.12 

0.54 
1.14 
3.52 
1.00 
2.11 

0.55 
1.27 
5.92 
1.67 
2.95 

Aceites y grasas 
Especies y aderezos 
Cafe, te, cacao, chocolate 
Azucar 

4.46 
1.74 
3.41 
1.97 

7.50 
2.33 
5.17 
4.66 

7.07 
1.65 
4.23 
4.49 . 

Otros productos procesados 
Refrescos 

3.57 
3.54 

0.70 
2.00 

1.13 
2.87 

95.09 96.78 97.40 
Otro~ alimentos 4.91 3.22 2.60 

Total 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: SAM. 
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Otro ejemplo de consumo defonnado es el de las bebidas alco
hQlicas. De acuerdo con un estudio realizado hace pocos anos por 
el Centro de Ecodesarrollo (CECODES), bajo los auspicios del INCO, 

acerca de la composici6n de los desechos sOlidos en alrededor de 
1 200 hogares ubicados en 16 colonias de la Ciudad de Mexico de 
muy distintas categorlas socioecon6micas, el consumo de alcohol 
es elevado y absorbe una proporci6n importante de los ingresos de 
lapoblaci6n mexicana. Asi, la fracci6n consumida en el hagar por 
las personas pertenecientes a los estratos de ingresos mas altos reo 
presenta una ingestion de mas de 600 calorias, 10 que equivale a la 
quinta parte de las necesidades energeticas de un varon adulto. 
Si se agrega el consumo de alcohol que se realiza fuera del hogar 
esa proporcion es naturalmente mayor. Para los estratos de me
nores ingresos el consumo de alcoholes registrado por la encuesta 
aparece bastante mas bajo, especialmente en vino y licores, pero se 
estima que el consumo fuera del hogar es elevado, incluyendo la 
cerveza. 

6. EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

a) Consumo de alimentos caras y de menor valor nutritivo 

Como se vio mas arriba, la poblaci6n mexicana, inclusive la mas 
pobre, destina una proporci6n importante de su gasto en alimen
taci6n a la adquisici6n de productos de escaso valor nutricional. 
Confonne avanza el proceso de mbanizacion y de agro-industriali
7..aci6n la poblaci6n va adquiriendo cada vez mas productos indus
trializados, que sacan mucho del bolsillo y agregan poco a la incor
poraci6n de nutrimentos al organismos humano. Con el aliento de 
las empresas industriales, comerciales y de las agencias de publicidad 
-trasnacionales en muchohs casos--- los habitantes de las grandes 
ciudades incluyen habitualmente en su dieta diaria panes, dulces, 
galletas, caramelos, helados, refrescos, pajaritas de maiz (pop-corn), 
pasteliIlos, papas fritas, hojuelas de maiz y muchos mas, tanto dul
ces como salados aparte de las bebidas alcoholicas a que hemos 
hecho referencia en un parrafo anterior. La transfonnaci6n de co
mercio minorista en estos ultimos 20 anos, con la penetracion en 
gran escala de las tiendas de autoservicio y la nccesidad que han 
tenido decenas de miles de pequenas tiendas de dedicarse mas a 
la venta de estos productos «chatarra» que a la de alimentos esen
ciales pero que dejan menores margenes de utilidad, ha contribuido 
ciertamente a difundir el consumo de tales pseudoalimentos. 
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Un ejemplo claro de la penetraci6n de ha.bitos alimenticios que 
son nocivos para la salud y para el presupuesto familiar 10 consti
tuye el elevado tonsumo de pastelillos industrializados, especialmente 
por parte de los ninos. En un estudio realizado hace pocos aiios 
por el Instituto Nacional del Consumidor se encontro que, en pro
medio, el consumo de estos productos alcanzaba a unas 50 unida
des por familia pOl' mes, con un costo equivalente a un dia de sa
lario minimo (del ano 1978), 0 sea alrededor del 3% del ingreso 
familiar para estratos urbanos de ingresos medio bajos, 0 de aquellos 
hogares que se encuentran en elquinto decil de la escalade "in
gresos. Obviamente, este porcentaje debe ser mas alto para los es
tratos de menores ingresos. El estudio del INCO acota que la pro
duccion de pastelillos aumenta a un ritmo cuatro veces superior al 
del crecimiento demografico, 10 que da una indicacion de la acele
rada expansi6n del mercado para estos productos, que son pobres 
en proteinas pero sobrecargados de grasas y azucar. Comparados 
con el pan corriente (bolillo), se advierte su inconveniencia desde 
el punto de vista nutricional y econ6mico: 

Bolillos Pastelillos Ind. 
(grs. par 100 grs. del producto) 

Proteinas 8.4 3.9 
Grasas 0.3 14.0* 

Carbohidratos 62.1 64.4 
Precio medio pOl' 
100 grs. (pesos) 0.70 4.60 

1978 
Precio medio pOl' gramo 

de proteinas 0.08 1.18 

* Grasas saturadas que son dafiinas para la salud. 
FUENTE: INCO. 

b) Consumos cxcesiuos 

Hay estratos de la poblaci6n que consumen una cantidad de 
alimentos mucho mayor que la necesaria para alcanzar los niveles 
de ingesta ealorico-proteica recomendada por medicos y nutricio
nistas. EI cxceso de consumo de grasas animales, azucares y algu
nos otros alimentos provoca diversas enfermedades, tales como la 
diabetes, la hipertension, la arterioesclerosis y otras cardio-vascula

NU1RICION Y CRISIS EN MEXICO 

res, amen de muchas mas. Aqui observamos un doble despilfarro: 
por una parte esti todo el gasto inutil de recursos que significa pro
ducir, transportar, almacenar, transformaI', distribuir y cocinar ali
mentos que son inneces.arios 0 daiiinos para un funcionamiento 
bueno del organismo humano; de la otra, estin todos aquellos re
cursos que se gastan para fabricar medicinas, construir y mantener 
hospitales y farmacias, educar medicos, etcetera, destinados a curar la5 
enfermedades causadas 0 agravadas por ese sobreconsumo de ali
mentos. Si esos recursos se hubieran destinado a satisfacer las caren
cias y a prevenir las enfermedades derivadas de lasubnutricion, no 
sOlo se hubieran evitado las dolencias pol' exceso sino que se 
habrian evitado los trastornos nutricionales de los mas pobres. Es 
por ello que tambien habria que cargar a la cuenta de la irracio
nalidad del consumo excesivo el costa de las enfermedades causadm 
por la subnutricion asi como la perdida' de capacidad productiva 
de los muchos miles de adultos subnutridos. 

De otro lado, la tendencia hacia el incremento de la ingest'l 
de productos de origen animal y de toda clase de alimentos enla
tados, congelados, precocidos, deshidratados, origina tambien un des
pilfarro enorme de energia y otros recursos. Piensese, por ejemplo, 
en todo 10 que entra en la elaboraci6n de una lata de conservas, 
desde la extracci6n de los minerales y procesamiento de los metales, 
hasta la elaboraci6n de aditivos, etiquetas y el propio contenido. 
Los insumos energeticos en el caso de alimentos que se consumen 
ell estado fresco son muchisimo menores que los de articulos indus
trializados que los sustituyen, en muchos casos innecesariamente. 
Asimismo, en el caso del consumo de productos animales, y espe
cialmente de carne de res, se sabe que los bovinos son pesimos 
convertidores de energia: por cada 10 calorias que extraen de los 
granos y otros forrajes solamente devuehen una para ser consumida 
por los seres humanos. Pero esto no es obsticulo para que sea cada 
vez mayor la proporcion de granos que se ocupan para alimentar 
animales, especialmente, aves, puercos y reses, restindolos del con
sumo humano. A la vez, aumenta con rapidez la proporcion de tie
rras que se destinan a cultivos forrajeros, como sorgo y soja, en 
desmedro de los cultivos basicos para la alimentacion pqJJular. Todo 
esto representa, pues, un enorme y ofensivo desperdicio. 

c) El desecho de alimentos 

Un aspecto del desperdicio alimentario muy ligado al del con
sumo excesivo es el del desecho de alimentos que quedan en el 
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plato 0 en la oila, 0 que se descomponen antes de ser consumidos, 
y que se tiran a la basura. El volumen de este tipo de desperdicio 
aumenta notoriamente con la elevaci6n de los ingresos y lIega, se
gUn estimaciones responsables, a cifras francamente abrumadoras. 
De acuerdo con un estudio reciente realizado en el Distrito Federal 
de Mexico, salamente entre pan y tortilla se estarian desperdiciando 
alrededor de 165 toneladas diarias, 0 sea unas 60 mil toneladas anua
les. Para el conjunto de los hogares metropolitanos el desecho fisico 
alcanzaria, segun los autores de ese estudio, a un 10% del total de 
los alimentos consumidos. 5i consideramos que el consumo global 
de alimentos en .la capital mexicana lIega a unos 10 millones de t~ 

neladas por ano, segUn un estudio sabre abastecimiento alimentario 
en la Ciudad de Mexico, ello querria decir que el desperdicio total 
de alimentos en la metr6poli mexicana a1canzaria la monumental 
cifra de un mill6n de toneladas por ano, sin considerar los desechos 
de restaurantes e industrias. Magnitud verdaderamente absurda, si 
se piensa que con ella se podria cubrir una buena parte de las defi
ciencias cal6ricas y proteicas de la mitad mas pobre de la poblaci6n. 

Los principales responsables de este desperdicio son, como se 
dijo, .los grupos de ingresa mas elevado, que son los que mas comen 
y mas tiran a la basura. Los sectores mas pobres, y sabre todo aque
1I0s que todavia conservan algunas tradiciones campesinas, utilizan 
metodos seneillos pero eficaces para aprovechar al maximo el men
guado volumen dealimentos de que disponen. Mediante procedi
mientos como por ejemplo cortar y limpiar aquella ,parte del pro
ducto que se encuentra en mal estado, hervir largo rata los ali
mentos, echarles bicarbonato de soclio 0 hierbas, 0 simplemente mo
lerlos y agregarles ciertos condimentos para que eliminen 0 disimu
len el mal sabor que puedan tener, se aprovechan productos perece
deros, que, de otra manera, irian irremediablemente a parar al 
tarro de la basura 0 el basural' a campo abierto. Ademas, con 10 que 
realmente les sabra, alimentan animales domesticos como aves y 
cerdos, que pueden comer 0 vender para incrementar su ingreso. 

No sabemos cuales san las cifras correspondientes a este tipo de 
desperdicio alimentario en otros paises de America Latina, pero 
suponemos que el comportamiento de los grupos urbanos de ma
yores ingresos debe ser mas 0 menos parecido. Hay pautas dc cori
c1ucta que no reconocen frontera~. 

IV. LA CRISIS DE LOS TRES· ULTIMOS A~OS 

Nose dispone de muchOll antecedentes directos sobre c6mo la 
crisis de estos ultimos tres anos (1982-1985) ha afectado aLconsumo 
de alimentos y lasituaci6n nutricional de los grupos econ6mica
mente mas debiles.Entre tales antecedentes se cuenta con un es
tudio realizado por el Instituto Nacional del Consumidor entre mar
zo y junio de 1983, intitulado "100 dias en el consumo familiar". 
Este trabajo tuvo por objeto conocer algunos de los' efectos pro
ducidos pOI' el proceso inflacionario en los h<ibitos de consumo 31i
mentario de familias correspondientes a tres estratos, socioecon6micos 
de la Ciudad de Mexico, incluyendo, ademas de las variaciones en 
el consumo, el grado de sustituci6n de unos productos por otros de 
menor precio y diferente calidad nutricional, la nomina de aquellos 
productos cuyo consumo se suprimi6 y las variaciones en la estrllc
tura del gasto familiar. La muestra fue de 120 familias estratificadas 
en tres niveles socioecon6micos: uno bajo con ingresos inferiores 
a dos salarios minimos, uno medio con 5 a 10 veces el SM, Y otro 
alto con ingresos superiores a 20 veces el SM. Se visit6 a estas fa
milias en seis ocasioiles, separadas por aproximadamente 15 dias. 
Algunos'de los rest.\ltados prineipales de esta encuesta se presentan 
en los cuadros 19 y 20. En el' primero de ellos se observa que una 
abrumadora mayoria de familias del grupo bajo experiment6 de
crementos en su consumo de todos los productos incluidos en la en
cuesta, con excepci6n de tortilla cuyo~ preeios se mantuvieron sin 
mayores . ,,;ariaciones durante el periodo en cuesti6n. Mas de 70% 
de las familias de este estrato redujeron sus consumos de aceite, 
arroz, frijol, huevo, frutas y Jegumbres, leche".pasta de sopa; entre 
50 y 70% 10 hicieron con respecto a carnes, pan, pescado y refres
cos. Para el estrato medio en cambio, el consumo de casi todos los 
productos se mantuvo inalterado; los ultimos ca~o~ de decremento 
apreciable fueron la carne (32% de las familias). pcscado (65% de 
las familias) y refrescos (55% de las familias). El estrato alto vari6 
aun menos sus patrones de consumo: unas pocas' familias registra
ron decrementos en carnes, pescados y refrescos. 
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CUADRO 19
 

PROPORCION DE FAMILIAS QUE VARIARON SU CONSUMO COMO
 
CONSECUF.NCIA DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
 

PRI~{CIPALES .PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR*
 

Estrato Estratu 
Prcducto bajo medio 

ACEITE 
Incremento 
Decremento 
;~ mantuvo 

No contest6 

ARaoz 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

AZUCAR 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

CARNE 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

FRUTAS Y LEGUMBRES 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

FRI]OL 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

HUEVO 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

* Se refiere a la variaei6n ..acurnulada del consurno du
rante los 100 dias de estudio. 

** Pasteurizada, en poIvo, condensada y evaporada.
*** No esta contemplada dentro de Ia Canasta Basica. 
FUENTE: Investigaei6n directa, Departamento de Bienes 

y Servieios; Direeci6n Tecnica. INCO, marzo
junio de 1983. 

Eslrato 
alto 

1.~ 

98.~ 

0.8 
99.2 

100.0 

2.5 
t.11.7 

85.8 

1.7 
2.5 

95.8 

99.2 
0.8 

0.8 
99.2 

1.9 
72.0 
24.7 

1.4 

1.1 
71.8 
25.9 

1.2 

0.8 
74.2 
22.7 
2.3 

59.6 
29.4 
11.0 

1.9 
70.2 
22.2 
5.7 

3.3 
72.7 
21.9 

2.1 

1.7 
74.2 
23.3 
0.8 

9.0 
90.0 

1.0 

9.0 
90.6 

0,4 

8.0 
91.6 

0.4 

32.0 
62.0 

6.0 

10.0 
87.0 

3.0 

8.0 
91.1) 

0.4 

0.4 
7.0 

92.6 

Estrato Estrato Estrato 
Producto bajo medio alto 

LECHE** 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

PAN (BOLILLO Y TELERA) 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

SOPA DE PASTA 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

PESCADO 
Incremento 
Decremento 
Se rnantuvo 
No contest6 

TORTILLA 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

REFRESCO*** 
Incremento 
Decremento 
Se mantuvo 
No contest6 

1.3 
73'.5 
23'.0' 
2.2 

9.0 
90.6 

0.4 

0.8 

98.4 
0.8 

1.9 
68.0 
27.8 

2.3 

0.4 
8.0 

89.6 
2.0 

0.8 
1.7 

97.5 

0.5 
73.6 
21.6 
4.3 

0.4 
11.0 
87.0 

1.6 

0.8 
5.8 

90.0 
3.4 

50.2 
30.8 
19.0 

0.4 
65.0 
29.0 
5.6 

17.5 
79.2 
3.3 

0.2 
21.9 
75.5 
2.4 

5.0 
93.0 
2.0 

1.7 
98.3 

0.2 
55.8 
29.1 
14.9 

55.0 
26.0 
19.0 

13.3 
86.7 
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CUADRO~O 

PROPORCION DE FAMILIAS DELOS DIFERENTES NIVELES
 
SOCiOECONOMICOS QUE SUSTlTUYERON PRODUCTOS
 

DE LA CANASTA BASICA
 

Distribuci6n de las re~puestas de lar familliu de 101 niveIes scx;ioecon6micos 

_._---
Producto B a i 0 Me d i 0 A Ito 

Susti- No sus- No con- Susti- No sus- No Gon Susti- No sus- No con-
Sustituido Sustituto tuya tituya testo tuya tituy6 testa tuyo tituyo testo 

Aceite Manteca no 27.0 1.0 10.0 90.0 -- -- 100.0 
Arroz Sopa de 

pasta 71.0 26.0 3.0 9.0 90.0 1.0 -- 100.0 -- ;g
Lechea 74.0 24.0 2.0 9.0 91.0 -- -- 99.0 1.0 0 

Cafe 61.0 8.0 l:It-- -- -- t'" 
Te 13.0 1.0 -- -- t" 

Ii::Azucar > 
(refinada) 74.0 24.0 2.0 8.0 --

c.<l-- 92.0 100.0 -  0Piloncillo 23.0 -- i:" 
Azucar r" 

estandar 51.Q 8,Q 0 
tll 

Frutas }' I1l 

legwnbres 70.0 24.0 6.0 10.0 88.0 2.0 3.0 97.0 ----
>
ill 

l\lermelada 6.0 1.0 03.0 r"frijol 64.0 9.0 
b 

,. ------------- .._-------------------------

Pescado 50.0 31.0 19.0 65.0 31.0 4.0 -- 79.0 21.0 ~ 
Sopa de -- c: 
pasta 8.0 5.0 ;1 

(}Legumbres 6.0 25.0 - 
0Frijol 36.0 35.0 -  Z 

Carne y 
embutidos 68.0 29.0 3.0 32.0 62.0 6.0 12.0 88.0 -- ><: 

Huevo 9.0 28.0 12.0 () 

z:l
Legumbres 7.0 3.0 -- til 

(;!Frijol 42.0 1.0 --
Sopa de to:l 

Z 
pasta 10.0 -- --

l!::Refrescos lJ 56.0 29.0 15.0 55.0 26.0 19.0 13.0 87.0 -  tol· 
Agua de 

~ hutas 4.0 31.0 9.0 0 
Agua natural 520 24.0 4.0 

Pan Tortilla 68.0 30.0 2.0 1.0 97.0 2.0 -- 96.0 4.0 
-
a Incluye leche pasteurizada en polvo, condensada y evaporada.
 
b No se contempla dentro de la canasta basica.
 
FUENTE: Investigaci6n directa, Departamento de Bienes y Servieios; Direcci6n Tecnica, INca, marzo-junio, 1983.
 

-
~ ...... 
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En cuanto a la sustituci6n de productos, ella se verific6 espe
cialmente en el caso de las familias de menores ingresos. En el cua
dro 20 se registran las principales sustituciones: el aceite pol' man
teca de cerdo, el arroz pol' sopa de pasta, la leche pol' cafe y te, 
el azUcar blanco pOl' piloncillo y azUcar estandar, las legumbres pOl' 
frijol, el pan pol' tortilla, el pescado pOl' frijol y sopa de pasta, y 
,.1 refresco pol' agua de frota 0 agua natural. 

Claro esta, no todas las sustituciones pueden considerarse nega
rivas, como seria el caso del paso de los refrescos al agua de frotas 
o agua natural (siempre que estas ultimas no fuesen aguas conta
minadas 0 no potables), pero es probable que en su mayoria hayan 
significado algtin retroceso desde el punto de vista nutricional, al 
haber descendido la ingesta de calorias, proteinas 0 minerales y vi
taminas, pol' debajo de los minimos requeridos. Es una lastima que 
el estudio del INCa no haya cuantificado, siquiera aproximadamente, 
los decrementos 0 las sustituciones como para haber podido estimar 
con mayor certeza el grado de modificaci6n en el estado nutri
cional. Decimos esto porque si el decremento en el consumo de al
gunos productos fue muy pequeno y esas familias se encontraban 
en el nivel promedio de 2 300 calorlas y 60 gramos de proteina, 0 
ligeramente pol' encima de ellos, entonces una caida de, digamos, 
entre 5 y 10% en la ingesta de nutrientes no habrla tenido un im
pacto nutricional de trascendencia. Distinto seria el caso de una 
baja semejante 0 mayor en familias que ya estaban pol' debajo de 
los limites recomendados de ingesta. En tal circunstancia tal dete
rioro hubiera significado el paso de una situaci6n nutricional ligc
ramente precaria a una abiertamente mala 0, expresado en otros 
tenninos, de una desnutrici6n moderada a una severa. 

No sabemos con precisi6n que porcentaje de la poblaci6n ~e 

encontraba en esas situaciones limltrofes, pero recordemos (vel' nue
vamente cuadro 13) que una proporci6n elevada de ninos de los 
estratos urbanos de ingreso inferior a dos ~alarios minimos mostraba 
sintomas de desnutrici6n moderada (90 a 75% de los requerimien
tos). Es legitimo suponer, pol' 10 tanto, que muchos de esos ninos 
han pasado ya a la categoria de desnutrici6n severa (75 a 60% 
de los requerimientos). , 

Un trabajo mas reciente del INCa, realizado entre enero y agos
to de 1985, en el cual se encuestaron 229 hogares de la Ciudad de 
Mexico divididos en tres estratos (hasta 1.5 SM, 1.5-2.5 SM Y maS 
de 2.5 SM), todos ellos en colonias populares, destinado a conocer 
las fonnas mediante las cuales las familias de ingresos medianos y 
bajos se adaptan a los prol:>lemas derivados de la creciente inflaci6n 
y la consecuente reducci6n de su poder adquisitivo, refuerza las con

clusiones anteriores. De una parte, el estudio muestra c6mo las fa
milias buscan pol' todos los. medios posibles algUn ingreso adicion~IJ 

sea mediante el aumento de la jornada de trabajo, el incremento 
en la intensidad (en los casos de pago a destajo), la obtenci6n 
de nuevos empleos cowplementarios a los habituales, la elaboraei6n 
casera de algtin producto 0 la prestaci6n de servicios domesticos (la
v.ado de ropa, reparaciones, etcetera). De hi. otra, se detect6 que mll
chas familias tuvi~ron que disminuir sus compras de alimentos ba
sicos, aun cuando, en general, los porcentajes de familias cuyo con
sumo decreci6 fueron menores que los registrados en la encuesta de 
1983. Es posible que este fen6meno se explique pol' una menor per
dida relativa del poder de compra de los salarios entre enero-agosto 
1985 que entre marzo-junio 1983; pero es mas probable que la 
causa principal radique en las dificuItades que enfrentan las fami
lias para seguir comprimiendo su consumo alimentario, de suyo ya 
muy deteriorado en el caso de las familias de menores ingresos. 
Piepsese a este respecto que el salario real habia bajado un 20% 
entr;e enero de 1977 y enero de 1983 (seis anos) para caer otro 
25% entre esta ultima fecha y julio de 1985. Es decir, el descenso 
en el poder de compra de los asalariados se aceler6 dramaticamente 
en los ultimos 2 1/2 anos. N6tese, ademas, que ese poder de com
pra en tenninos de alimentos (que absorben la mayor parte del 
presupuesto familiar, como vimos anteriormente) disminuy6 toda
via mas rapidametne, ya que el indice de precios de los alimentos 
cred6 mas que el indice general de precios al conslimidol', especial
mente entre mediados de 1984 y mediados de 1985. En efecto, mien
tras en septiembre de 1984 la diferencia entre ambos indices era de 
10 puntos porcentuales, en marzode 1985 tal diferencia llegaba a 
30 puntos porcentuales. 

No debiera entenderse, pol' 10 tanto, que entre 1983 y 1985 hubo 
un mejoramiento relativo en la situaci6n alimentaria de los grupos 
de menes ingresos pol' el hecho de que en aquel ano, 70% de las 
familias encuestadas del estrato bajo declar6 haber disminuido su 
consumo, pol' ejemplo de pan, mientras que en este ultimo ano 10 
hicieron s610 el 25% de las familias de ese grupo. Se trata, mas 
bien, de un posible enlentecimiento en el ritmo de perdida de poder 
adquisitivo, pero que no disimula para nada la continuada, erosion 
en el poder de compra y de consumo de estos grupos sociales, cuyos 
efectos nutricionales han de ser, con toda pro1;>abilidad, muy adver
sos. Nuevamente debemos reiterar la necesidad de tomar todos,est~ 

datos con suma cautela, puesto' que, al igual que en 1<1, encuesta 
anterior, no se cuantifican los volpmenes de la caida en el consumo 
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oe los diferentes artlculos. Obviamente 0010 una 'enc.uesta directa 
de 'consumo alimentariopodria detenninar si la situaci6n nutricio
nal de diferentes grupos de la pablaci6n empeor6, en cuanto y con 
cuales consecuencias. 

Un estudio adicional del INCO, realizado en junio de 1985 entre 
250 familias de la Ciudad de Mexico (y que se proyecta repetir ca.da 
cuatro meses durante dos anos) avalan la informaci6n de las en
cuestas ya mencionadas en cuanto a los e~tragog causados por la 
inflaci6n en e1 presupuesto familiar. Asi, 86% de las familias de
clar6 que el alza del precio de la carne habia afectado 811 gasto 
familiar mientras que 36% mencion6 a la leche, el 20% al huevo 
y el aceite. Muchas familias mencionaron mas de un producto, pem 
1a suma de las respuestas individuales par articulo nos da la pauta 
del grado de extensi6n 0 difusi6n del dana causado por las alzas 
de precio de cada rubro en particular. De otra parte, un porcen
taje relativamente bajo de respuestas afirmativas no sigllifica ne
~esariamente que el alza de precics en un determinado producto 
no tuvo mayor repercusi6n; en algunos casos esa sitll3.cinn deriva 
del hecho que muchas familias no consumen ese producto 0 10 con
sumen en calltidades insignificantes, de manera que las alzas de pre
cio no las afecta. 

Otros datos indirectos nos permiten inferir el deterioro del po
der de compra de las grandes masas de poblaci6n mexicana. &gun 
cifras del Banco de Mexico, elaboradas por el CIDE, el salario mi
nimo real habria caido en un 30% entre 1981 y 1984: como en 
1985 este descenso ha continuado, bien podemos estimar que d 
poder de compra de los ingresos de buena parte de la poblaci6n es 
hoy dia alrededor de la mitad de 10 que era hace apenas cuatro anos. 
Dado el alto parcentaje que del gasto tot31 se i'estina a la ali
mentaci6n y considerando que una serie de gastos fijos no alimen. 
tarios son dificilmente comprimibles, podemos concluir que el gasto 
real en alimentaci6n tambien ha bajado en no menos de 50% en 
estos cuatro anos. 

Otro dato revelador de esta situ~d6n es el Que se refiere a la 
tasa de crecimiento del empleo en el sector indu~trial, cuyas remu
neraciones son en promedio bastante mas altas que en la agricultura 
y en otros sectores de la economia. De acuerdo con datos del CInE 

(Econom£a Mexicana. numt>ro 6). mientras en las decadas 1950-f?O 
r 1960-70 esa tasa fue superior a 4.7% anual, en la decada 1970-80 
ella descendi6 a poco mas de 3% anual. Es probable que en el 
quinquenio 1980-85 haya descendido aun mas. Ello significaria que 
en' 'los ai'ios recientes la industria estaria absorbiendo apenas el cre-
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cimiento vegetativo de la pablaci6n urbana, yendo toQ,o el excedentt 
venido del campo a engrosar las filas de los desocl,lpados 0 los su~ 
ocupadps en e1 sector informal de la economia. Este fen6meno ha 
debidOt tener sin duda un efecto negativo importante para la dieta 
de los neo-inmigrados, tanto ppr el alejamiento de .las fuentes d.~ 

producci6n de alimentos como por la descomposici6n de sus dietaJ! 
par obrade la publicidad incesante de que son victimas. Es posibl~ 
que en -parte esto haya quedado compensado par el hecho, que en 
la ciudad han tenido un acceso mas facil a la tortilla y al pal} 
subsidiados, entre otros articulos beneficiadospor la politica oficial 
de subsidios. Tambien pueden haberse intensificado las acc~ones de 
conservaci6n de alimentos ya descritas, 0 la adquisici6n de pr~ 

ductos de menor calidad que antes Se desechaban (por eje,mplo, la 
compra de alimentos perecederos en tianguis y mcrcados por la 
tarde, poco antes de la hora de cierre, a precios mucho mas bajos y 
a veces hasta regalados par los comerciantes, cuando estan a punto 
de pudrirse) 0 los mecanismos de intercambio no monetarios entre 
grupos pobres. Los metodos de ayuda mutua entre los sectores mas 
pobres son muchos y, de larga data: constituyen formas de asegurar 
su supervivencia dentro de un medio que les es hostil. Esto ha que
dado perfectamente demostrado a raiz del sismo del- 19 de sep
tiembre. Sin embargo, hay actitudes sociales que prevaleeen en co
munidades urbanas pobres que impiden un mejor aprovechamiento 
de ese espiritu de ayuda mutua. En la encuesta del INCO de junio 
1985 se consult6 acerca de las dificultades para formar gruposde 
compra en comun, 10 eual les permitiria realizar adquisiciones en 
mayor volumen y a menores precios; la raz6n principal dada par 
un tercio de las amas de casa encuestadas fue la falta de comuru
caci6n con los vecinos; a la vez que otro 13% demostr6 deseonfianza 
o	 escepticismo sobre los resultados de tal gesti6n. 

Lamentablemente, casi nada de todo 10 anterior se puede cuan~ 
tifiear 0 siquiera estimar aproximadamente. Aunque no siempre es 
eseneial tener una medici6n previa de estos fen6menos, siendo su 
apreciaci6n cualitativa la expresi6n mas importante, no deja de 
tener relevancia el conocer con mayor aproximaei6n eu<5Jes son las 
neeesidades reales de los distintos grupos socio-econ6micos en las di~ 

ferentes zonas del pais, cuales son las carencias y excesos, cuaIes 
sedan las formas mas adecuadas para satisfacer las carencias y su
primir los excesos, y con estos datos poder realizar una planifieaci6n 
mas acertada de 1a oferta, especialmente en 10 cOIlcerniente a la 
producei6n nacional. Si la agricultura tiene como misi6n pri;ncipal 
la de alimentar a los habitanteg. de un pais, y no simplemente a 
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proporcionar ganancias a los empresarios, es' justa y l6gico que sean 
los requerimientos reales de los consumidores los que determinen 
que y cuanto se debe produtir y par quiines. Tal vez 10 que surge 
con mas c1aridad del analisis precedente es la incapacidad del sis
tema para detectar con alguna aproximaci6n 10 que esta ocurriendo 
a los diversos grupos socioeconomicos' del pals en materia de ali. 
mentacion y nutricion. Los vados de informacion son abismales; 
las encuestas del INN son muy fragmentarias y las de la SPP (en ma
teria de ingreso y gasto de los hogares) se lIevan muy a 10 lejos, con 
metodologias que suelen diferirentre si haciendo dificiles las com
paraciones estrictas, y obligando a pasar por los precios para trans
formar gasto en consumo fisico de alimentos. Otras encuestas, cOmo 
las ya citadas del INCO, s610 dan datos indirectos muy aproximati
vos. Es por ello que se encuentra en marcha una initiativa para 
montar en Mexico un Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutri. 
tional, a cuya descripcion se destinan las paginas del siguiente ca
pitulo.. 

V.	 EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA 
. Y NUTRICIONAL 

La preparacion de los diferentes programas de gobierno desti
nados a hacer frente al problema alimentario en sus diversas fas~s, 

y el .manejo diario de laspoliticase instrumentos correspotldient~s, 

han puesto de relieve una CIitica .falta de informaci6~ b3.sica y de 
capacidad analitica. Por ejemplo, lasdiferentes fuentes de inform~
cion concuerdan en describir una situacion de deficit alimentario y 
desnutricion en amplios sectores de la poblaci6n, pero estas fuepteil 
no permiten tener un cOnocimiento preciso y actualizado de diebi" 
situacion. Asi, en los ultimos 20 anos, sOlo en dos ocasiones (1968 
y 1975) se ha capturado, a nivel nacional, el consumo de alimentos; 
las demas encuestas realizadas. son de tipo ingreso-gasto que no -per
initen cuantificar debidamente el consumo. La precisi6nmisma'de 
los datos es insuficiente para los prop6sitos del nutricionista: asi, 
ninguna encuesta ha logrado captar satisfactoriamente el autocoh
suino ni permitir que se estime a nivel de las familias los reque
rimientos nutrieionales, 10 que impide toda evaluaci6n precisa de la 
adecuaci6n nutricional del consumo. Porlo tanto, las estimaciones 
de ingesta calorica y proteica y del numero de subalimentados, va
rian enormemente de un autor a otro. 

Fuera del estudio de las hojas anuales de' balance de alimentos, 
los cuales tienen un grado de precisi6n muy bajo, no existe un sis
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tema que permita seguir la situaci6n alimentaria y nutricional de 
otra manera que por comparaci6n acrobatica de estudios transver
sales realizados en anos distintos, y generalmente con metodologiM 
diferentes. 

No hay tampoeo un mecanismo apropiado para conocer eI im. 
pacta nutricional de las diversas acciones del Gobiemo en el campo 
alimentario. Asimismo, son muchos miles de millones de pesos que 
se gastan anualmente en subsidios de todo orden, pero tampoco se 
conoce con algtin grado de aproximacion en que medida los be
neficiarios previstos. estan 0 no recibiendo, y en que proporcion, 
las ventajas de estos subsidios. 

En materia de comereializaeion de alimentos se registran igual
mente enormes vados de informacion. No se tiene un conocimiento 
preciso del proceso de formation de los precios ni de cuaIes son los 
margenes de ganancia, 0 los costos de operacion, que se registran 
en cada fase del proceso. No se conoce tampoeo el porcentaje de 
mermas que para cada producto se registra a 10 largo de la cadena, 
a pesar de que ello representa perdidas. cuantiosas para la economia 
y un recargo adicional en los preeios. No se dispone de antecedenets 
fidedignos sobre la manera en que los diversos agentes se vinculan 
entre· si, ni cuales son las condiciones de esta vinculacion. Existen 
estudios aislados sobre la estructura y funcionamiento de las princi. 
pales cadenas alimentarias, pero falta un anaIisis integral de las 
rnismas, asi como de sus relaciones con. el Sistema Economico Gene
ral. EI Estado esta tratando de lIenar algunos de estos vados, pero 
aun queda un largo trecho por recorrer, especialmente en 10 que '1 

aruilisis y evauacion se refiere. 
Estos vados de informacion se advierten particulannente a nivel 

de estados y municipios. El manejo de las estadisticas comentes se 
hace a un nivel de gran agregacion, 10 que no permite tener una 
vision actualizada de 10 que ocurre en las diferentes regiones del 
pais, y, dentro de elias, en sus diferentes estratos socio-econ6micos, 
tanto urbanos como rurales. 

Comprendiendo el problema que significa para un adecuado su
ministI'O y consumo de alimentos la falta de sistemas apropiados de 
informacion en tomo a la estructura y comportamiento de las va
riables fundamentales que intervienen en el proceso alimentario, la 
.dispersion y uso inadecuado de los datos existentes y la carencia 
de instrumental analltico apropiado, el Gobiemo de Mexico decidi6 
recurrir a la cooperaci6n tecnica de las Naciones Unidas y la FAO 

para tratar de resolver dicho problema. 
Con tal finalidad se realizaron en 1983 los trabajos preparato.. 
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rios para e1 posible establecimiento en el pais de un Sistema de Vi
gilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) con dos funciones ba
sicas: constituir un mectmismo para la captura, generaci6n y actua
lizaci6n de una amplia base de datos en materia de alimentaci6n, 
y como un mecanismo de vigilancia, capaz de observar y estudiar 
permanentemente los fen6menos mas relevantes asociados a la si
tuaci6n alimentaria de los estratos sociales mas vulnerables. 

Despues de los tramites tecmcos y administrativos requerjdos. en 
el mes de enero de 1985 se suscribi6 el documento final del Pro-
yecto SISVAN entre el Gobierno de Mexico y la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, a traves del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) Y la Organizaci6n para la Agricultura y 
la Alimentaci6n (FAO ) • 

EI objetivo central del proyecto es contribuir tecnicamente a la 
implantaci6n de un Sistema de Vigilancia Alimentaria. y Nutricional 
que, junto con i201mar los vacios de infomlaci6n existentes en el 
campo de la alimentaci6n, constituya un instrumento agil y eficaz 
para: i) la identificaci6n de las principales variables estrategicas 
que inciden en el funcionamiento y desarrollo del proceso alimenta
rio; ii) vigilar el comportarniento de tales variables y prever Sll 

evoluci6n futura, y iii) vignaI' el impacto de las mismas sobre la 
seguridad alimentaria y el estado nutricional de la poblaci6n, es
peeiamente de los estratos sociales mas desprotegidos. 

Para alcanzar tales propOsitos se han identificado cuatro areas 
basicas en cuyo marco se ordenaran las tareas del SISVAN: 

a) En materia de vigiLancia del consumo y La nutrici6n 

Se busca analizar de manera precisa y actualizada, con cortes 
socioecon6micos y geograficos relevantes, la estructura del consu
mo alimentario de la poblaci6n, su grado de adecuaci6n nutricio
nal, las variables principales que 10 determinan, asi como su evo
luci6n en el tiempo. 

Como parte de este esfuerzo, se disenara el instrumental ana
Htico que permita prever y evaluar el impacto de la estrategia ali
mentaria y de los programas especificos del gobierno en cste campo, 
particularmente con respecto a zonas criticas y grupos de la pobla
ci6n econ6micamente mas debiles. 

El seguimiento de la situaci6n alimentaria y nutricional en ireas 
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diciones tipicas de areas geografica y demcgraficamente mayores. 
Para comunidades 0 grupos de comunidades relativamente pequefias 
se recabara con periodicidad una serie de datos que permitan COIl

figural' tanto el inicial como los cambios que se vayan produciendo 
con el tiempo. 

Los observatorios varianin, naturalmente, segtm se trate de zo-
nas urbanas o· rurales. En estas 6ltimas, ademas del monitoreo de 
la situaci6n alimentaria y nutricional de las familias que se selec
cionen para tal fin, se seguira tambien la evoluci6n de indicadores 
referidos a los factores explicativos principales de la situaci6n alimen
taria y nutricional encontrada (pOl' ejemplo, factores relativos a la 
explotaci6n agricola, a las relaciones externas de la comunidad ---eo
mercializaci6n, credito, insumos, etcctera-, a la infraestructura, y 
otros). En el caso de los observatorios urbanos los factores expli
cativos principales radicaran en los niveles de ingreso (determina
dos a su vez par los de empleo y de las remuneraciones) y en la 
evoluci6n de los precios de los alimentos. 

Los datos basicos para la elaboraci6n de los indicadores seran 
recabados con una periodicidad que tendra en cuenta las fluctua
ciones de algunas variables importantes. POl' ejemplo, en el caso 
del consumo alimentario en areas rurales su volumen y composici6n 
podrian obtenerse a traves de una encuesta pequefia a nive! fami
liar que se repita en dos periodos del ano, el de mayor disponibi
lidad (post-cosecha) y el de menor disponibilidad (pre-cosecha). 
Estos dos periodos deberan ser igualmente periodos de referencia 
para el seguimiento de las variables relativas a los factores explica
tivos (producci6n, comercializaci6n, etcetera). 

Los datos basicos recabados en los distintos niveles de observa
ci6n (comunidad, municipio, regi6n) daran lugar a un primer ami
lisis e interpretaci6n a nivel del obscrvatorio. Los resultados obte
nidos podrian ser utilizados localmente para las tomas de decisiones 
de nivel comunitario y municipal. Luego ser{ln transmitidos, con SlJ 

analisis e interpretaci6n, al nivel central (oficinas del SISVAN), don
de se procedera a una explotaci6n especifica de los datos en fun
ci6n de los objetivos perseguidos pOl' el proyecto; es en este nivel 
central donde se analizaran de manera sistematica, entre otras casas, 
los efectos de la coyuntura econ6mica y de las politicas de desarrollo 
sobre la situaci6n alimentaria y nutricional de las poblaciones cu
biertas pol' cada observatorio, y pOl' el conjunto de ellos. 

rurales y urbanas se efectuara mediante «observatorios», que se ins Ademas de los observatorios se aprovecharan las encuestas pe
talaran en siti05 estrategicamente ubicados y que representen con-

l. ri6dicas que se realicen pol' diversas instituciones, como las de In
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greso y Gasto de los Hogares de la SPP, las de consumo que Bevan 
a cabo CONASUPO e INCO, as! como las de nutrici6n que realizan el 
Instituto Nacional de la Nutrici6n y las dependencias de la Secreta
ria	 de Salud (Sistema de Vigilancia EpidemioI6gica). 

De	 manera especial se intentara evaluar los impactos negativos 
que tengan sobre el estado nutricional de los grupos sociales mas 
desprotegidos algunos fen6menos econ6micos coyunturales 0 mas 
prolongados como por ejemplo la inflaci6n. 

b)	 En materia de uigilancia ctnnercial y del abasto 

Se	 pretende en esta area: 

i) Disefiar los instrumentos de informaci6n y analisis que permi
tan estudiar y vigilar el flujo de los principales alimentos de con
~lImo popular a traves de las distintas fases de la cadena, con el fin 
de detectar la existencia 0 no de situacioneS criticas 0 de estrangu
lamiento en materia de abasto, 0 de preyer su posible conforma
'Ci6n; 

ii) Proporcionar a las ;nstancias operativas y de planeaci6n per
"tinente informaci6n peri6dica sobre magnitud y causas de las mer
mas flsicas de alimentos que se producen en las· diferentes etapas 
del proceso alimentario, con el objeto de facilitar la adopci6n de 
medidas correctivas 0 preventivas apropiadas, y contribuir as! aI 
mejor aprovechamiento de los recursos y al aumento de la dispo
nibilidad de alimentos; 

iii) Disponer del instrumental analitico apropiado para seguir 
la evoluci6n de los precios de los alimentos en distintas fases de la 
cadena, as! como para medir su impacto sobre el usa de recursos 
y sobre el consumo final, y tambien para conocer de manera maS 
'Cabal el proceso de formaci6n de los mismos; 

iu) Disefiar los instrumentos que permitan conocer y seguir la 
ruta y efectos de las politicas de subsidios, identificar los beneficios 
reales y medir el grado de efectividad de tales politicas ; 

u) Dotar a las instancias operativas y de planeaci6n pertinentes 
,de instrumentos apropiados para el disefio de politicas y acciones 

NUTRICION Y CRISIS EN ME;ClCO	 187 

c)	 En mG:teria de analisis de las polfticas y acciones 
del estado en el campo alimentano 

Para tener una comprensi6n mas clara de la naturaleza y di. 
recci6n de los fen6menos que afectan directamente el comportamien. 
to de la cadena alimentaria, resulta esencial conocer las interrela
dones que existen entre el Sistema Alimentario en su conjunto con 
el entomo econ6mico-social, tanto a nivel nacional como intema
donal. 

En esta area de trabajo se proyecta disefiar indicadores apro
piados que permitan vincular el comportamiento de la econom!a en 
!lU conjunto con el del sector alimentario en su globalidad, as! como 
detectar las grandes transformaciones que se vayan produciendo al 
interior de este ultimo, como por ejemplo el grado de concentra
cion y 10 de complejizaci6n de la cadena. Tambien se deberan di
sefiar indicadores que permitan realizar estimaciones prospectivas de 
mediano plazo sobre el comportamiento de las principales variables 
estrategicas que afectan la capacidad de acceso a la alimentaci6n 
de distintos grupos de la poblaci6n, para as! coadyuvar en el examen 
y eventuales reajustes de la estrategia alimentaria. 

El proyecto tendra una duraci6n de tres afios, hasta mediados 
de 1988. Contara con algunos expertos intemacionales y consulto
res nacionales en las diversas areas mencionadas. Se encuentra ad
ministrativamente localizado en la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (sEcoFr), y sus contrapartes directas son la Direcci6n Ge
neral de Estad!stica Sectorial e Informatica de dicha Secretaria y 
CONASUPO. A traves de un Comite Gonsultivo y de convenios direc
tos de colaboraci6n tendra conexiones operativas con la Secretaria 
de Salud, la de Agricultura y entidades dependientes de las mismas, 
y muy especialmente con el PRONAL y la Secretaria de Programaci6n 
y Presupuesto, ademas de relaciones estrechas con otras entidades del 
sector Comercio, como el INCO, por ejemplo. Se trata, pues, de un 
proyecto eminentemente multidisciplinario y multisectorial, con el 
eual se espera poder colmar los vac!OS de informaci6n y anaIisis 
antes sefialados. 

'especlficasencaminadas a mejorar la situaci6n alimentariade los , 
grupos marginales urbanos y rurales. 
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