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SUBNUTRICION YDETERIORO 

Luis FUENTES .L~GUILAR* 

'{ESUMEN: El trabajo estudia lasrelaciones existentes entre 
fa subnutrici6n., y el deterioro eeonomieo y biol6gico de gran
ties estratos de. la i/J'oblaeion ,en Mexico. C,omienza PDT deli
nir subnutricion " mal nutrici6n y sus relaciones, y ,de.ler
minar sus caraeteres y efectos negativos sobre el desarrollo 
jisieo y psicologieo de las personas) as£ como sus 'causas e.co
12omica-sO'ciales centrad'as en el bajo nivel de ingreso., al sub
e,mpleo .y desempleo., tanto rurales como urbanos. En una se
gunda. parte ,se realiza un analisis de. lao Ug~ografia 4~ la 
subnutrici6n" en la Republica M exicana." detallando los dis-' 
tintos grupos socio-economicos .y .demogra,ficos carenciados-, a 
nivel regional y urbano rural. Finalmente,. el autor. establece 
un conjunto de conelusiones fijando p;rioridades pa~a deter
minar este fenomeno e igualmente las' exigencias estructu
rales para su, suJ)eraci6n. 

~Plantea:miento general 

SeentieRde por subnutrici6n una ingesta alim~ntaria insuficiente 
para que el ~rganismo mantenga sus mecanismos vitales y el des;. 
arrollo d~ sus actividades cotidianas.. Esta definicion s'Ugiere una 
correlaci6n entre las necesidades alimentarias cuantitativalnente de
tenniI)adas .y la etapa de la vida, ei 'nicho 'ecoI6gico y las:. actividades 
cotidianas. 

... Inves-tigador del Instituto de Geografla de la U!'t~~1. 
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142 PROBLEMAS DEL DESARROLI.() 

La malnutricion significa una ingesta alimentaria que no con
tiene los nutrimentos esenciales basicos que requiere un organismOo 
para mantener un estado de salud que permita un bienestar fisico,. 
psiquico ysocial. Esta definici6n implica que se puede estar rnaI..-· 
nutrido por deficiencia y, en algunos casos, por exceso, de los nu·· 
trientes esenciales que debe contener una dieta cualitativamente ade-· 
cuada: proteinas, hidratos de carbono, lipidos, vitaminas, minerales. 
y agua. 

La subnutrici6n es un problema cuantitativo y la malnutrici6nl 
es un problema cualitativo, aun cuando no son mutuamente ex
cluyentes. Se requiere una nutricion adecuada en calidad y en can
tidad, basicamente para: a) adquirir "combustibles" que proporcio
nen la energia necesaria para cumplir con las actividades diaria.5j. 
p8.ra mantener la temperatura corporal, y para hacer funcionar los. 
distintos 6rganos del cuerp9: corazon, pulmones, rmones, estOmago,. 
etcetera; b) desarrollar el cuerpo, .producir celulas y ren()Var tejidos;: 
c) obtener elementos que garanticen el buen funcionamiento del! 
organismo y aumentar la resistencia a las enfermedades y a las; 
agresiones del entorno; 

Los alimentos son la base del desarrollo biolOgico del ser humanO' 
y ademas, son la necesidad elemental que debe satisfacer la organi-. 
zaci6n social. De aqui que la nutricion se considere como un cen-
tro de convergencia entre la salud y el sistema econ6mico. La nu-
tricion detennina en forma substancial la calidad d~ la vida, la.! 
productividad y la organizaci6n social. 

La situaci6n nutricional tiene fundamentalmente una ralz eco
n6mica. EI problema econ6mico esta intimamente ligadoa los pro-. 
blemas de tenencia de la tierra, a los bajos salarios, al desempleo' 
masivo, al modo de financiar el trabajo agricola, a la baja pro-. 
ductividad., al bajo precio de compra para los productores y a su 
alto precio en el mercado. A su vez, el problema de consumo estt 
ligado a otros aspectos de tipo cultural sUSceptibles, en- parte, de
ser resuelto por programas educativos. Multitud de creencias, pre
juicios y rutinas inveteradas, agudizan el proceso de Ill. subnutrici6h. 
de los grupos pobres, sobre todo debido a .que dichas. creencias.. 
inciden en mayor grado en aquellas personas cuya mejor nu~ci6il, 

es maa imperiosa: la embarazada, el lactante, el nHio' y/ 0 81 adO--· 
lescente, en etapas de crecimiento. EI grupo etario que' se considera~ 

mas l£lbil a la subnutrici6n es el infantil, por 10 que- a 10 largo de" 
este trabajo se expondran los signos y sintomas mas, frecuel\tes que~ 
cursan los infantes por este mal endemico. 

r 
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La primera causa de la subnutrici6n y de la maInutricion es 
Ia pobreza. Es inutil pretender que 5010 produciendo una mayor can
tidad de alimentos se puede plantear el problema, si Ia mayor parte 
de Ia poblaci6n no los puede adquirir. 

Actualmente, no se esta en posici6n de ser opt~mistas con res
peeto a' la demanda futura de alimentos -utilizando aqui el ter
mino en el sentido de demanda efectiva, 0 Sea la demanda de ali
mentos basada en la capacidad de compra- dentro del sistema 
dominante del pais que es el ca.pitalista.1 

El deterioro de la capacidad adquisitiva de la clasetrabajadora 
es cada vez mayor. EI derroche de todO tipo de recursos, la enorme 
deuda externa, la incapacidad administrativa, la polarizaci6n de la 
riqueza en una reducida cIase privilegiada, el saqueo y Ia descapi
talizaci6n del pals, hace que la espiral inflacionaria incida y flagele 
en especial a las cIases populares. 

La inflaci6n, de acuerdo con Alonso Aguilar, 

no es un asunto rrieramente academico. Consistiendo esencial
mente en un proceso que determina el alza persistente y gene
ralizada de los precios, importa a todos, y en particular a los 
trabajadores, a quienes despoja de una substancial propOrci6n 
de la ya mermada parte que la explotaci6n capitalista les deja 
del fruto de su esfuerzo. Aunque los precios son un signa mo
netario, a ellos subyacenvalores y relaciones sociales que re
basan con mucho la 6rbita monetaria y aun el ambito de la 
circulaci6n, el cambio y el mercado: La inflaci6n .0 es siquiera 
un fen6meno solamente econ6mico; es un problema politico y 
una expresi6n de Ia lucha de cIases.2 

Fuera de discusi6n esta la afirmaci6n de que el problema de la 
subnutrici6n y la malnutricion no es exclusivo de la RepUblica Me
xicana. Los paise5 de bajos ingresos ocupan mas de la mitad de 
la su.perficie s6lida de la tierra y a ellos corresponden las dos ter
ceras partes de la poblacion mundial y, sin emhargo, 5010 aportaD 
el 7% de la produccion industrial del planeta y. el 35% de la pro

1 Feder, Ernest. El hambre, conferencia sustentada en el Auditorio Nar
ciso Bassols en la UNAM, octubre de 1980. 

2 Aguilar, Alonso-: "La crisis capitalista, inflaci6n y crisis", Estratelia~ 

Mexico, Publicaciones Sociales MexicalUl$, N{lID. 19, p. 5 1978. 
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ducci6n agricola.' Esto indica una divisioll del trabajo ineficaz y 
desigual distribuci6n de los medios de produccion, que defonna las 
estructuras comerciales con un injusto intercambio desigual, dando 
lugar a fuertes presiones inflacionarias. 

En esos paises, cuatro de cada diez niiios probablemente creceran 
con anomalias fisicas. y/o mentales debido a la subnutricion y 8010 
tres de cada ·100· recibiran una educacion adecuada! Ante los ac
tuales incrementos de los precios, la gran mayoria de estas per
sonas tendnin que reducir su ya inadecuada dieta en contra de su 
salud y capacidad productiva, 10 cual significa, pOl' otro lado, que 
los paises atrasados tendr{m que emplear divisas extranjeras adicio
nales para importar alimentos 0 pagarlos con materias primas a 
bajo precio, en detrimento de los esfuerzos para el desarrollo eco
n6mico, fortaleciendose asi el circulo vicioso de miseria, baja pro
ductividad y altos precios a escala mundial. 

Al enfatizar que los problemas de la subnutricion y malnutri
ci6n no son exclusivos del pais, no se. soslaya que las de Mexico 
tienen caracteristicas propias. Tanto pol' su origen como pOl' su 
evolucion y consecuencias biol6gicas, psicol6gicas, sociales y econ6
micas, a nivel individual, familiar 0 comunal, son pecualiares no 8010 
a nivel nacional sino inclusive a escala regional 10 queimplica la 
necelOidad de su comprensi6n para establecer programas que ofrez
can razonables posibilidades de exito. 

Los problemas de la subnutricion en Mexico conforman un com
plejo cuya multicausalidad se relaciona con factores de indole eco
n6mica, de producci6n y distribuci6n, de educaci6n, de saneamiento 
ambiental, tecnica y politica, que afectan a gran parte de la pobla
cion y condicionan las caracteristicas de 10 que el doctor Salvador 
Zubir~.n designa como desnutrici61l social;T. es decir subnutricion 
cr6nica de las clases mayoritarias, iniciada con frecuencia desde 
antes del nacimiento, con periodos criticos durante y despues del 
clestete, en la edadpreescolar y durante la matemidad y la lactan
cia, sin que llegue a desaparecer en ninguna etapa posterior. Es 
dedI', la desnutrici6n social es transmitida de una generaci6n a otra, 

3 GonzaleZ Salazar, Gloria:. 'iEI hambre, irave y generalizado sintoma 
del subdesarrollo", Problemas del Desarrollo, Mexico, Instituto de Investi
gaciones Econ6micas, UNAM, Num. 21, p. 19, Mexico, 1975. 

4 Ibidem., pp. 19-20.: 
·5 Zubiran, Salvador: "Problemas de desnutrici6n en Mexico", Proble

mas (hI Desarrollo, Mexico, lnstituto de Investigaciones Econ6micas-UNAM, 
Num. 21, Pi>. 23-26,1975.' 
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es incurable y ademas es una ·desnutrici6n silenciosa; que no 8010 
ha acallado el apetito y el hambre, sino que ha reducido al maximo 
su actividad y sus mecanismos de defensa, en ·contraposicion con el 
hambrcrebelde, agresiva y violenta; que se manifiata en individuos 
y grupos r2..Z0nablemente alimentados y quienes por causas fortui
ta,~ sufren restricciones nutricionales agudasy severas.

La subnutrici~n se relaciona con la pobreza pol' varias vias. En 
primer lugar, porque limita la adquisicion y la producci6n de ali
mentos. Pero la pobreza afecta tambien la utilizacion biolOgica de 
los alimentos pues las enfermedades infecciosas y parasitarias son 
causas basicas 0 asociadas de desnutrici6n y estan Hgadas a con
diciones ambientales, educativas, y otras, dependientes del nivel so
cioecon6mico. 

Para Ernest Feder, el hambre es funci6n de la pobreza, y la 
pobreza es funci6n del empleo: "Donde hay desempleo 0 empleo 
can salarios de hambre -fen6menos caracteristicos ambos de nues
tra parte del mundo---- ahi esta el hambre. Asi que cuando habla
mos de esta, necesariamente nos vemosobligados a hablar de em
pleo y pobreza. Son parte de un tOOo, forman un 'paquete' ".7 En 
la mayoria de los casos, la subnutrici6n es una manifestaci6n de la 
pobreza. Los niiios padecen subnutricion, generalmente no porque 
no h:lya alimentos en el'mercado, sino porque sus padres no pueden 
comprarlos. 

El problema del hambre es el de la pobreza y el de la pobreza 
es el del empleo. Pobfe7..a, hambre y desempleo, son considerados 
como 'un solo problema. La subnutrici6n no afecta a los grupos de 
altos ingresos, y si estos tienen alg(ln problema en cuanto a los 
alimentos Se trata de sobrealimentaei6n y despilfarro. Son los po
bres del campo, el proletariado urbano y los marginados de las ciu
dades, quienes padecen una subnutrici6n cronica. Para estos ultimos, 
el problema no tiene tanto que vel' con la calidad sin·o con la 
cantidad de los alimentos. 

Con esta afirmaci6n rio se quiere minimizar la importancia de 
los insumos proteinicos y de otros elementos que asegUran la sall;ld 
del hombre, pero el trabajador 'que recibe un salario mlsero sufre, 
en primerainstancia, ·de una dieta cuantitativamente inadecuada, 
tanto de cereales como de otl'OS productos basicos, algunos de los 
cuales, incluso, pueden tener un valor nutritivo relativamente alto. 

<1 Ibidem.
 
7 Feder, Ernest. Op. cit.
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De alIi que se deba prestar mayor atenci6n a laoferta de ·alimentos 
basicos como mercancias, accesibles 0 prohibitivas, que afectan a. 
la situaci6n general alimentaria. 

·Una mayor .disponibilidad de alimentosno se traduce en unes
,tado nutricionalmejor, ya que los excedentes se distribuyen de 
acuerdo con losniveles de' ingreso existerttes, 10 cual" indica una 
concentraei6n excesivaen sectores minoritarios. La informacion de 
la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto ilustra este razona
miento: 73% de la poblaci6n rural y 34% dela urbana, tuvo in
gresos familiares inferiores al salario minimo establecido.8 Elmeollo 
del problema alimentario es la baja capacidad adquisitiva de los 
grupos mayoritarios de la poblaci6n como resultado de una fuerte 
concentraci6n en la distribuci6n del ingreso y de unainflaci6n sin 
control. 

En este sistema quien gana bien tiene con que alimentarse. No 
hay escasez de alimentos para los adinerados, el problema alimen
tario no es, en primera instancia, un probleJ;Ila proteinico. Los po
bres no consumen los alimentos suficientes para satisfacer sus nece
sidades, porque no se producen en suficiente cantidad ni se venden 
a precios accesibles. 

Una de las caractensticas mas generalizadas del funcionamiento' 
de, los sistemas agricolas en los paises subdesarrollados, es el gigan
tesco y sistematico derroche de recursos humanos y naturales que 
en la actualidad excede en terminos de amplitud y rapidez a cual
quier experiencia del pasado.9 

Mientras que la amen~ de las crisis de producci6n 9.e ali
mentos por desastres naturales parece menos grave hoy en dia gra
cias a los adelantos, tecnol6gicos, la amenaza del hambre y subnu
trici6n endemicas 0 "estructurales" de las clases pobres de la pobla-. 
ci6n sigue estando presente, agravada por un ,acelerado incremento· 
demografico, y en especial por la extensi6n e intensificaci6n de 
una agriculiura orientada hacia el mercado. 

Actualmente, se ,pone en duda la bondad y eI exito de la llamada 
"revoluci6n verde". SegUn el Centro Intemacional de Mejoramiento
del Maiz y eI Trigo, CIMMYT, las condiciones en que viven mi-· 
llones de caJ;Ilpesinos en el mundo son tan precarias que, ,por una 

3 Encuesta Nacional de Ingresos 'Y Castos de' los Hogares, M~xico, SPP.. 
1977. 

• Feder, Ernest: "EI hambre, fen6meno permanente en los paises subde-· 
sarrollados". Mexico,	 Cacetl1 UNAM, ClIarta Epoca, vol. V, num. 45, jllnio
1981, p. 16. 
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parte, son una afrentaa las "buenas conciencias" y, por la otra, 
pueden causar graves problemas sociales.10 De aqui que se hayan 
establecido una serie de estrategias para incrementar los ,rendimien
tos agrlcolas en las tierras de los campesinos pObres.' Estas estra~ 
tegias se basan fundamentalmente en la aplicaci6n masiva" de ;ferti
lizantes, enla siembra de variedades de alto rendhhiento y en la 
aplicaci6n de insecticidas y fungicidas.ll La que requiere financia
miento por parte del Estado y de la banca privada,segtin el caso, 
asi como del apoyo de grandes fundaciones como la Ford y la 
Rockefeller. 

La posibilidad de implantar una agricultura de altos rendimien
tos a nivel nacional es aun remota, ya 'que entre las condiciones 
necesarias para lograr esos rendimientos "milagrosos" se encuentra 
el uso masivo ,de fertilizantes y de semillas mejoradas. Se ha vista 
que ni el minifundio, ni el ejido, ni aun una parte de la propiedad 
privada mayor de 5 hectareas, sobre todo en las zonas aridas, tienen 
acceso a esos insumos.12 

Mexico es un pais que a pesar de sus yacimientos petroliferos 
y de roca fosf6rica, de su industria petroquimica en crecimiento, no 
es aun autosuficiente en materia de fertilizantes y debe importarlos. 
EI principal proveedor es Estados U nidos. En 1970 imp<>rt6 fer~ 

tilizantes por valor de 82.4 millones de pesos versus los 2.2 millones 
de pesos con los que la Fundaci6n Rockefeller financi6 el Plan 
Puebla d'e 1967 a 1969, y para 1978 el monto de los fertilizantes 
importados de Estados Unidos fue de 802.4 millones de pesos. Ante 
estos datos no se, puede sino estar de acuerdo en que: "la revo
luci6n verde se ha convertido ahora en un vehiculo para la expan
si6n de los mercados de los productos industriales utilizados en la 
agricultura que fabrican y distribuyen empresas multinacionaIes".18 

10 "Es urgente que se extienda la nueva tecnologia cientifica a los cam
pesinos de subsistencia, simplemente por razones humanitarias... Es ur
gente incrementar la producci6n para prevenir posibles sublevaeiones so
ciales ... " CIMMYT: Strategies for increasing agricultural producticm on 
small holdings, International Conference, pp. 8-9,Puebla, Mexico, 1970. 

11 EI uso de muchos de estos insecticidas y fungicidas est! prohibido 
en los EstadosUnidos. La dependencia hacia. ese' pais convierte a Maico 
en comprador fOrzOsode productOs que dafian tanto al hombre conio a los 
ecosistemas. 

12 Coli, Athintida. i Es Mixico un pais agricola? Un an41isis geogr4fico, 
Mexico, SigloVeintiuno editores, 1982, p. 102. 

13 Feder, Ernest: "Las perspectivas de los campesinos en el mundo en 
desarrollo", Mexico,' El Trimestre Economico, Fondo de Cultura EC0l16mica, 
NUm. XLII, p. 165, 1975. 
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Otra practica agricola que esta siendo experimentada en Mexico 
e~ la llamada "cero labranza", a base de herbicidas que eliminan 
la preparaci6n mecanica de los suelos.H Esta pnictica implica un 
incremento en la importaci6n de los Estados Unidos: de herbicidas, 
que en· 1978 fueron de 36 millones de pesos, de maquinaria a,pli
cadora de herbicidas, sembradoras, disenadas y distribuidas por la 
John Deere y, por otra parte, de un incremento en la contamina· 
Ci6n de los mantos freaticos y, desde luego, un aumento en las 
intoxicaciones que sufricin los trabajadores agrlcolas. 

En 1980 se produdan en el mundo unas mil toneladas de her
bicidaS I'f plaguicidas, el 97% de los cuales se produjo en los paises 
capitalistas industrializados. Mediante una enorme cadena de filiales 
y subsidirias, grandes compafiias como la Dow, Shell, eiba-Geigy, 
Bayer, Dupont y Union Carbide, por citar s610 algunas, vendian 
a los paises del Tercer Mundo el 20% de su produccion, especial
mente aquellas substancias que habian sido prohibidas en los paises 
desarrollados por su caracter cancerigeno, esterilizante, neuritico y 
generador .de enfermedades congenitas. Estos productos son utili
zados sin precauciones previas en los paises subdesarrollados por 10 
que la contaminacion ha dafiado tanto el ambiente natural como 
al organismo humano. Es asi como la leche de vaca en Guatemala 
tiene 90 veces mas DDT que en los Estados Unidos; los habitantes 
de Nicaragua y Guatemala tienen 31 veces mas DDT en la sangre 
que los norteamericanos y, segUn la OMS, 500 mil personas por afio 
sufren intoxicaciones por pesticidas de las cuales 5 mil son casas 
fatales.u 

Por otra parte, debe tomarse en consideracion el agravante de 
que la competencia entre los diversos sectores del capital monop6
lico obliga a las grandes empresas trasnacionales a bajar continua
mente el precio de mana de obra como asunto de pervivencia, de 
expansion y de maximizaci6n de ganancias y de poder politico. Se 
puede concluir entonces que, desde el punto de vista del capital 
monop61ico, el desempleo, la pobreza y el hambre, siguen siendo 
un requisito previo necesarlo para sus ganancias -0' sea la repro
ducci6n del propio sistema- y que su soluci6n debe seguir siendo 

14 Agros£ntesis. "Nueva tecnica maicera: la cero labranza", CIMMYT. 
vol. 10, nUm. 4, p. 98, 1979. 

.15 Olivier, Santiago: Ecolog£a y subdesarrollo en America Latina. Mexico, 
Siglo Veintiuno editores, pp. 147-148, 1981. 
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un problema marginal, excepto cuandoSe yen comprometidas su esta
bilidad y reproducci6n.111 

Diagnosis 

En la Republica Mexicana, el problema de la alimentaci6n es 
considerado como grave por el hecho de que el 30% de la pobla
ci6n tiene una ingesta alimentaria a nivel de subsistencia y cerea 
del 55% del total ha desarrollado una adaptaci6n a la subnutrici6n 
cr6nica. La mitad de los mexicanos carece de los recursos econ6mi
cos, sociales y culturales para consumir una dieta variada y com
pleta, de acuerdo con las estimaciones del doctor Adolfo Chavez, 
jefe de la Division de Nutrici6n del INNY Asimismo, el jefe de 
estudios econ6micos de la misma Instituci6n, Lie. Juan Ramirez 
Hernandez, afirma que el 15% de los mexicanos consume la mitad 
de la producci6n nacional de ali~ntos, reflejando los tremendos 
contrastes existentes entre los distintos niveles socioecon6micos que, 
conforman nuestra sociedad.1S ! 

La situacion se agrava por la existencia de un sector que repre'; 
senta aproximadamente un 25% de la poblacion, que dispone de 
3200 calorlas, semejante a la de los paises desarrollados, mientras 
que el 75% restante dispone de 2200 calorias en promedio, que 
es semejante al de los proses mas subdesarrollados. (Ver gcifica 1). 

Se ha indicado que hay grandes desniveles en la demanda efec
tiva de alimentos as! como en el consumo de los mismos por los 
distintos sectores de la poblaci6n. Dentro de cada uno de ellos el 
problema nutricional tiene un impacto especial en los llama~os gru
pos vulnerables, de los cuales destacan los ninos y las madres ges
tantes. 

Considerados en forma global, los ninos preescolares del media 
urbano consumen una dieta apenas suficiente de 1 120' calorias y 
35 gramos de proteinas. Por el contrario, los ninos del medio rural 
presentan una gran deficiencia, pues· en promedio, s610 consumen 
940 calorias y 26 gramos de proteinas.19 Este problema se agrava 
si se considera la procedencia de dichas proteinas. 

16 Feder, Ernest, op. cit. Conferencia. 
17 Ramirez Hernandez, Juan y Adolfo Chavez: Un examen de los abas

tecimiento.r de alimentos en Mexico, Mexico, Divisi6n de Nutrici6n, INN, 
pp. 19-21, 1980. 

Ul Ibidem. 
19 Ramirez Hernandez, Juan, et al: "Aspectos soeioecon6micos de los 
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Proteinas Proteinas 
totales animales 

Region Calorias (gramos) (gram os) 

Norte 2 131 60.8 10.4 
Centro 

Occidente 1.972 57.8 10.3 
Golfo 2 163 56.6 18.4 
Sur 2007 53.4 8.9 
Sureste 1911 48.4 5.2 
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alimentas y la alimentacion en Mexico", en: La desnutricion " La salud 
en Mexico, Mexico, Division de Nutricion, INN, p. 164, 1978. 

20 En el planteamiento de estos problemas es comun considerar areas con 
diferentes grados de subnutricion. Las zonas geograficas na son susceptibles 
de padecer ningun tipo desubnutricion. La generalizacion que se hace al 
considerar a la poblaci6n de un area determinada como homogenea desde el 
punto de vista economico, social y cultural, es frecuente. Es necesario con-

Una gran parte de la poblaci6n meDeana ~ufre de .S'ubnutrici6n 
en distintas fonnas y diferenteS graclos;la situaci6n' variasegUn la 
region,:: lalocalizaci6n rural 0 urbana, el estrato social y de ingresos 
a que pertenece, la edad y' el sexo: 

CONSUMcr CALORICO PROTEINICO DIARIO P~R CAPITA 

}'UENTE: INN. Tecnologla de Alimentos, ''Disdio y evaluacion de productos 
infantiles", Division de Nutricion, 1973. 

CUADRa 

Existe una zona donde la nutrici6n es en general satisfac,toria, 
localizada en la frontera norte y que se prolonga al noroeste; en 
ella se ingieren 2 130 calorlas y unos 61 gramos de prQteinas por 
persona y por dia. Una segunda zona de nutrici6n regular es Iii 
que comprende el norte y ambas costas, au consumo de calorias es 
de 2 160 Y 57 gramos de proteinas, la subnutrici6n grave sOlo llega 
al 1%. La tercera regi6n, de mala nutrici6n, se halla en pleno cen
tro del pais; su consumo de calorlas es de 2064 y 56 gramos de 
proteinas, la subnutrici6n grave afecta al 3.5%. El area de nutri
ci6n muy mala co~rende los estados de Guerrero, Oaxaca, Chia
pas y el resto del Sureate; am se ingieren 1 900 calorlas y 49 gramos 
de proteinas, la desnutrici6n grave es de 4.1%.20 
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La ba$(; de la.dieta popular, ~to..urbanacomorural, es .el maiz 
en fol1l,Ul.: de tOltill~, que proporciona el 77% de las calonas, 73% 
de l~ proteinas, .135% de los hidratos de carbono, 79% de las grasas, 
2% de la vitamina A, 60% del. compl!~jo vitaminico B,. 69% del 
calcio y 51.% del hierro que ingieren los mexicanos. A pesar de 
que la tortilla es un producto rico en elementos nutritivos, para 
constituir una dieta balanceada' es necesario complementarla con 
otros aIimentos que aporten proteinas de origen animal tales como 
carne, leche, huevo, pescado, asi como verduras y frutas, que Ie 
adic10nen vitaminas A, Bye. . 

El frijol, que es otro de los componentes de la aIimentaci6n 
popular del mexicano, proporciona 5% de las caIorlas, 8% de las 
proteinas y 5% de los hidratos de carbono. A pesar de que ambos 
productos peseen cantidades importantes de nutrientes, no se puede 
considerar que sea una dieta balanceada la que sOlo incluye tor
tillas y frijol, aun cuando se Ie agreguen chile, quelites, jitomate y 
algunos frutos del tiempo que constituyen la dieta basica popular de 
Mexico. 

Entre los grupos vulnerables mas susceptibles.a. la subnutrici6n 
estan los pr~olares. El Instituto ~acional .de la Nutrici6n ha rea
lizado una serie de encuestas en. el pais. tanto en zonas urbanas 
como ruraIes tipificando los distintos niveles de subnutrici6n. 

En el cuadro 2 se muestra la distribuci6n de los grados de sub
·nutrici6n en los niiios del' medio rural y urbano. Destaca el hecho 
de que unicamente en el area urbana la clase media de recursos 
limitados.y en los sectores populares de bajos ingresos, asi como en 
las' zonas de buena nutrici6n del medio rural; los nmos se' en
cuentran en una situaci6n aceptable; la mitad de ellos nutridos y 
la otra mitad con subnutrici6n incipiente. En general, se considera 
que la poblaci6n de los barrios perifericos de las grandes ciudade, 
del pais, asi como en la mayor parte de las zonas rurales, el pro
blema es grave ya que entre el 30 y 35% del total de los niiic)">, 
reclama programas especiales contra' la sllbnutrici6n. En las z(·nas 
donde se presenta muy mala nutrici6n, el problema llega hasto.l el 
grado de que el 4% del total de los niiios de este grupo, pre,~r fa 

una subnutrici6n severa. 

-Siderar, para cada region en particular, las c1ases sociales que residen en 
elias. EI analisis de los problemas nutricionales de estas c1ases sociales, 
puede dar una idea· mas adecuada del problema que se· plantea. Las extra
'polaciones de encuestas realizadas a grupos no representativos, implican gran
des riesgos para conocer el problema. en toda su, magnitud y distorsionar la 
realidad. 

CUADao 2 

DISTRIBUCION EN PORCIENTO DE LOS DISTINTOS GRADOS
 
DE SUBNUTRICION EN PREESCOLARES EN ZONAS
 

URBANAS Y RURALES
 

Buena Subnu- Subnu- Subnu-
Zona y nivel nutri tricion triei6n trici6n 

cion incipiente moderada severa 

Urbana 

1. Unidad habitacional 47 46 7 0 
2. Vecindades 
3. Barracas ilerifericas 30 43 24 3 

Rural 

1. Buena nut'ricion 54 38 8 0 
2. Regular nutricion 26 49 24 1 
3. Mala nutricion 27 46 24 3 
4. Muy mala nutrici6n 19 47 30 4 

FUENTE: Algunos datu.s sobre la situaci6n nutricional en Mexico, INN, 1980. 

Entre las zonas urbanas y rural, existen diferencias marcadao> e:1 
la .nutrici6n nacional. En la grMica 2, se representa el aporte de 
proteinas de la dieta rural y uJ;'bana: en la primera se consume un 
,promedio de 56 gramos de proteinas totales, proviniendo el 80% de 
productos como el frijol, el maiz y otros productos vegetales como 
el trigo; er .20% restante, comprende alimentos de origen animai 
como carne y una cantidad limitada de leche y huevo, presentando 
por 10 tanto mayores problemas nutficionales. En el area urbaI1<l, 
el consumo proteinico es de 71 gramos en promedio, con una mayor 
diversificaci6n de otros prodllctos y con una mayor proporci6n de 
proteinas de origen animal. La diferencia mas sensible de la di~ta 

urbana con respecto a la rural es el mayor consumo de harinas y 
de leche. 

No' solamente hay diferencias entre la dieta urbana y la meal, 
encontrandose otros desequilibrios en estas zonas, mismas que se 
presentan en el cuadro 3: 
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CUADRO 3 
c•.... 
c 
::> 

CONSUMO DE CALORIAS Y PROTEINAS EN ZONAS URBANAS ... U Y RURALES 
~ c 

U... 
C. Calorias Proteinas Proteinas 
It 
::> •..It Zona y 71ivel totales totales animales

0 0 ...II) c ... ... !'> 0 
0 ::I Urbana:> ..... 11) 

0 
~. ... 1. Unidad habitacional 2380 86 46
 
~
 

0 
..:> 

2. Vecindades 2320 67 24 
i;j ... . 

CD ... on 
0 3. Barracas perifericaa 2030 59 14... 

u J..t) 
C0 Cl:. ~. 
It Ruralto II .. 
Ii .... 

20 
0 

lu 
~. 2. Regular nutrici6n 2120 60 15 

V 0 
Cl:. 3. Mala nutrici6n 2000 50 50 

",' 1. Buena nutrici6n 2230 69 

0 ... II 8 
0 % '. 4. Muy mala nutrici6n 1800 50 
n .... . u ... 

11) -' ).. 
FUENTE: Algunos datos sobre La situaci6n nutricional en Mexico, INN, 1980.

t) U
0 ..i
N ~ :t: '" '"Cl:. 0 U~ < C -N > 

c 
El Dr. Carlos perez Hidalgo, jefe del De~nto de Epide

::I < \:> ..z I I ~~ ...<:1 - ::I ::> ~ miologia del INN, en el pr61ogo a las Encuestas Nutricionales en
I.LI % ~ 
I- Mexico,21 realizadas a grupos especiales, expresa que los ultimos 
0 0 :i. 

0 datos demograflcos reportan que anualmente nacen dos y medio mi0:: u 
0-

0
-' .'<- 110nes de ninos en e1 pais; mas del 50% 10 hacen en el medio rural, ... 
ii' ~I i

I los cuales desde muy temprana edad se enfrentan a un ambiente
I.LI 0 0 
0 e IL agresivo y sobre todo a una serie de problemas de salud derivados .! 0:c c. ...: ... 

0 del subdesarrollo comunal y familiar. 
0 

0 .. 
II: C 0 Diversos estudi08 epidemiolOgicos sobre la frecuencia de prema

0 .. co ... 
0 C 0:I.LI ~ - turez, han demostrado que en el medio urbano pobre existe un 20%.... < ~. ......:E 

...J 0 Z 0 .. .~ " de ninos con bajo peso al nacer (ver grMica 3), pero es posible,.. < co. -.:;0
0:: < L 

<como se ha visto en algunos estudios, que en el medio rural el pora: "'0 lD "'0
 
0- :::> a: ~
 

a: :::> z ~ .centaje de prematurez sea el doble; es decir, que puede afectar 
~ ..0 L0 

~ 0 

~ basta e1 40% de los recien nacidos. Esto significa que el mexicano 
< < II')
ILl 0:E ILl n III ~ medio comienza la vida con desventajas, iniciadas desde antes del N ..::> a: a: u 
·ct . 

(/) < nacimiento. .. ., tlZ 0 0 ...., La lactancia inicial Ie proporciona al nino quizas la comida 
0 e· E N 

0
0 0 mas completa que tendnl. en la vida, pero esto dura poco, pues suu ... ... It ..c
00 0 ..  0: 

CD ... 
21 Encuestas Nutricionales en Mexico, Volume" III: Eitudios en grupos10 .... < ~ .especiales, Mexico, Divisi6n de Nutrici6n, Departamento de Epidemiologia 

<Ie la Nutrici6n, INN, Publicaci6n L33, pp. ii·ix, 1977. 
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22 Ibfdem. 
2:~ 'Kumate, Jesus: et ale La salurI rIe los mexicanos y la rnedilina en 

MCv\'ico.· Mexico, EI Colegio NacionaL pp. 135-137, 1977. 

subnutrici6n ·se ·agraya. 'a.. partir del tercer mes de,··vida por una 
insuficiente producci6n de ·leche de la madre. Esto $e ha, podido 
observar eI) estudios longitudinales que se hicieron agruposde' m,ll
jeres .lactantes del medio rural pobre, a las cuales Ie cuantific6 la 
curva de producci6n de leche nlaterna. 22 

EI estudio de lactantes demuestra queen los tres p,rimeros me
,ses la producci6n Iactea es suficiente, pero a partir del cuarto roes 
el aporte es incapazde satisfacer las necesidades crecientes del nino; 
si a esto· se agrega la falta de suplementaci6n alimentaria, por falta 
deconocimientos y miedo a supuestas enfennedades, se encontraran 
las causas de los trastornos en la nutrici6n y en el desarrollo de los 
nifios, 10 que los afecta no s6lo desde el punto de vista fisico, sino 
tambien social y mental. 

En las condiciones antes n1encionadas, los nifios que logran pasar 
esta primera etapa de lactancia exclusiva, posterionnente se tienen 
que enfrentar a un ambiente contaminado, de microbios y parasi
tos, que condicionan una alta frecuencia de enfennedades, infeccio
sas, principalmente de origen respiratorio y gastrointestinal. 

Se ha observaao en los estudios de nutrici6n e infecci6n, que se 
han realizado en elmedio rural y senliurbano, que el preescolar 
esta enfenno el 25% de los dlas en los prirneros des anos de· vida. 
Es bien conocido que existe una cOITelaci(ln' significativa entre la 
mala nutrici6n y las. infec~iones, 10 que origina ademas grandes 
tasas de mortalidad, una poblaci6n debil y poco capaz de progresar 
individual y socialmente. 

Las estadlsticas de mortalidad infantil en los paises subdesarro
llados no suelen presentar a la subnutrici6n entre sus principales 
causas. Esto debe atribuirse no s610 a las deficiencias del diagn6stico 
de las defunciones sino que la subnutrici6n se ha convertido en una 
compafiera habitual que se acepta como nonnal, de tal manera que 
s610· se presta atenci6n a los episodios ligados en fonna inmediata 
a la muerte dejando ·de lado la causa fundamental. La alta inciden
cia de las diarreas en la mortalidad' infantil,por ejemplo, s6lo se 
puede explicar en un cuadro de subnutrici6n previo, la diarrea es 
s6lo una complicaci6n final. La subnutriei6n haee a un nino espe
cialm.ente susceptible a las enfermec1ades infecciosas, porque dismi
nuye la capacidad de defensa de su organismo.23 
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Porotra parte desde el punto de vista biolOgico,se pr.esenta un 
cireulo vicioso que' comienza por una mayor labilidad de las personas 
subnutridas respecto a las- enfennedades infecciosas' y, parasitarias, 
pOr lao eual son frecuentemente vletimas de' estasdolencias., De esta 
fonna, el organismo tiene una mayor necesidad fisiolOgica de pro
teinas ya .que los frec~entes cuadros de enfe~edad proyocan una 
disminuci6n en la: ~n,gesti~n ,y ademas una mayor' perdid~,ID~tab6lica 

de proteinas. Las infecc;iones parasitarias, con frecuentes cuadros dia.. 
rreieos, prov~an una q.isminuei6n radical de la absorci6n de los 
nutrimentos. 

El nino mal 'alimentado necesita, atenei6n medica, a veces h05
pitalizaei6n, un buen tratamiento y, sobre tooas las cosa8,necesita 
comer, 10 que no se obtiene a traves de seIVicios medicos 0 asisten
ciales. EI costa de la asistencia medica y hospitalizaci6n es ·muy alto, 
10 que de todos mooos no evita la muerte de muchos nifios, y una 
parte de los que sobreviven quedan con lesiones, muchas de- elIas 
irreversibles. Si el tratamiento es efectivo y elimina la enfennedad 
que caus61a hospitalizaci6n, la'suerte del'oHio subalimentado concluye 
cuando sale del hospital porque se integrara nuevamente al ambiente 
original donde la subnutrici6n 10 volvera a afectar a corto plazo. 
Por otra parte, los que demandan y obtienen atenci.6n adecuada no 
son sino un pequeno porcentaje de todos los que la necesitan, 10 
que .hace que la demanda de atenci6n medica se produzca en es
tados avanzados ,de subnutrici6n. El tratamiento hospitala,io de la 
subnutrici6n es costoso, epis6dico, incompleto einsuficiente. 

Existe una ,correlaci6n significativa entre .la riqueza cultural y 
elnivel socioecon6mico en que se desarrollael individuo. Cornple
mentariamenteal fenomeno biol6gico, en la pobreza, ~ originan 
factores .que influyen negativamente en el desarrollo psicomotor de 
los ninos. ~1 ambiente d~ una familia marginada 'es ,monotono, y 
homogeneo, no estimulan para nada la imaginaci6n y la curiosidad 
del nino, que carece· de los·estlmulos necesarios para iniciar el des
arrollo de' sus 'habilidades potenciales, aI.punto que se ve restringido 
basta en'los juegos. Los padres muestran una marcada limitaci6n en 
el uso del lenguaje, que no es sino una manifestaciOn extema de su 
bajo nivel de comunicaci6n. 

Entre las deficienciasobsetvadas en los nifios 'malnu~dos, se 
puede contar un retardo sensible en el uso del lenguaje.El vocabu.· 
lario reducido disminuye en el nino Ia capacidad de ~re~i6n de 
simbolos y bloquea sus aptitudes de abstraeci6n., En estas' condicio
nes, la motivaci6n se limita a 10 meramente cotidiano e inmediato y 
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carece de toda proyecci6n. Este conjunto de elementos: reduce,la. 
motivacion. y la imaginaci6n ,de los niiios' encasillando. su compor~ 

tamiento en la rutina y privandolos de modalidades alternativas de 
conducta y comportamiento. " 

Las 'relaciones entre ninos y adultos son minimas en las situa
ciones de extrema pobreza 'y hay una sensible reducci6n de:' la .acti 
vidad,'comun' entre los miembtos de la familia. La subsistencia, prin
cipal preocupaci6n del grupo, impide la atenci6n de otros aspectos 
de Ia vida familiar, 10 que se traduce en una indiferencia frente a 
los problemas infantiles.Bajo estas circunstanciasesnonnal que' la 
familia se distorsioile y desorganice, encontrandose con frecu.~ncia la 
imagen del padre deteriorada·y siendo generalmente la madre quien 
tiene la responsabilidad del grupo familiar; sin embargo, Itt capa
cidad de la madre para asumir esta mayor responsabilidad se en
cuentra limitada por .su bajo nivel educat~vo, y por el cumulo de 
trabajo pesado que desarrolla dentro y fuera del hogar. 

Varios estudios h'an demostrado que un nUio alimentado al pecha 
y que no recibe suficiente alimentaci6n suplementaria, desde .los cua
tro meses comienza a desacelerar su crecimiento, 0 sea que su masa 
aumenta en menor grado que 10 habitual en ninos bien alimentados. 
Sin embargo, durante otros' cuatro meses mas puede compensar Sil 

desarrollo en el sentido de quecomienza asacrificar ciertos tejidos, 
especialmente el adipos<> y posiblemente tambien el muscular, en 
beneficio de la maduraci6n del esqueleto, del sistema nervioso' Y 
de su actividad'social. 

Aproximadamente a los ocho meses de edad se, comienza. '3. aIte
rar la maduraci6n osea, 'se presentan algunos signos de alteration 
neurol6gica y' sobre todo ya es significativa la diferencia en cuanto 
a su actividad fisica. A esta edad, el nino alimentado eon la forma 
tradicional enel medio rural, comienza a moverse menos y a inter
accionar en "fonna insuficiente con su madre v suentorno. Ademas. 
a esta edad comienza a aparecer una diferencia significativa en la 
frecuencia de enfennedades. 

La subnutrici6ri, al afectar la actividad' fisica, deteriora la in
teracci6n del' nino con su madre y con "el ambiente y esta falta 
de interaccion disminuye los estfmulos y por 10 tanto retarda el 
desarrollo mental. Varios aspectos de esta hip6tesis ha~ podido ser 
demostrados. Se han establecido claramente diferencias entre la 
actividad fisica de los ninos no suplementados y·los suplementa.dos.~· 

2' Chavez, Adolfo, et al: Nutrition and Dev~lo/Jment of Inftmts from 
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Tambien se ha podido demostrar la ,diferente y deficiente interac
cion del nino malalimentaClo con su macke" Se encontr6 ,que el 
niiio ,subnutrido ,se mantiene mas tiempo en la cuna, esta mas 
ti~mpo dormido y acepta ser cargado mas tiempo en la espalda 
de la madre y'se.. transportado pasivamente, en tanto que el nino 
suplementado pide ser sacado mas tiempo al exterior,exige y de
manda mas atenci6n de su madre, establece un nivel de interacci6n 
diferente con su familia y tiene una actitud mas libre y mas inde
pendiente. 

No existe duda de que cuando las condiciones son adversas para 
un buen estado nutricional en menores de edad, y se mantienen pOl' 
un tiempo prolongado, afectan invariablemente el crecimiento, he
cho que 'se hace mas notorio en la altura del segmento inferior de 
la cintura a los pies, que en el segmento superior, de 1a cintura a 
la cabeza.U Como consecuencia, las caracteristicas deesf), ninos re
sultan inarm6nicas. El fen6meno se considera, independiellte de b 
constituci6n fisica, misma que pol' razones geneticas y/o endocrinas 
corresponden al sujeto en ,particular. 

Una persona cr6nicamente subnutrida, tendra un segrnento in
ferior menor. La poblaci6n adulta ha logrado una aqaptaci6n a ex
pensas de su baja estatura, pues ya no requiere de energia para cre
cer, pol' tanto, tmicamente necesita el consumo indispensable de 
energia para realizar sus actividades cotidianas, las cuales son me
nores que las que requiere para crecer. 

En Mexico mueren al ano aproximadamente 100 mil ninos pOI' 
enfennedades infecciosas y ,mala nutrici6n, un ejemplo palpable fue 
el estudio realizado en los altos de Chiapas en una poblaci6n indi
gena, donde una epidemia de sarampi6n acab6 con toda una gene
raci6n de ninos preescolares.26 

Los que logran sobrevivir a esta segunda etapade subnutrici6n 
e infecci6n, llegan a la edad escolar, epoca de la vida un poco mas 
estable, pero en la que hay subnutrici6n latente,pero no menos 
danina para el desarrollo del nino. En esa epoca, elescolar esta 
sujeto a incorrectos patrones dieteticos familiares, tabues y prejui
cios, asi c.omo a una ingesta alimentaria insuficiente, en cantidad y 

poor r~l,ral areas. Nutritional Level and Physical Activity, Nut. Rep. Int. 
num. 5, p. 139, 1972. 

25 Ramos, 'Rosa Mana: "La desnlltrici6n en la cOlTlunidad'de Cuentepec, 
Morclos", Gaceta Integraci6n, UNAM, Mexico, Secrctaria de Rectoria, Tel'" 
cera Epoca, vol. I, num. 18, 1980, p. 28. 

20 Encuestas Nutricion(Jles en Mexico, op. ci.t. 
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en calidad, como se puede vel' en las encuestas realizadas pol' el 
INN 'en el medio rural. 

Los escolares de estratos sociales medios de la ciudad de Me
xico, tienen una mayor diversificaci6n en su alimentaei6n; sin em
bargo, existe deficit en el consumo energetico, de proteinas y vita
minas y, pOI' otro lado, existe un g.ran consumo de alimentos de 
bajo valor nutritivo, particularmente golosinas, pastelillos y refrescos, 
poria abrumadora propaganda que se da a estos alimentos llainados 
"chatarra" a traves de los medios de comunicaci6n. 

La subnutrici6n cronica que ha prevalecido desde el nacimiento 
hasta la edad de la pubertad, hace que se reti-ase la menarquia en 
dos 0 tres alios y se presenta un retraso en el crecimiento y desarro
llo final manifestado pOI' un peso y talla menores en el adulto a 
nivel nacional. 

En la edad adulta existe una adaptaci6n a la baja ingesta ener
getica y a la falta de alimentos proteicos de buena calidad. En esta 
edad tambien persisten multiples creencias incorrectas qu~ agravan 
el subconsumo de alimentos, como e.s el caso especifico que se pre
senta en la peninsula de Yucatan, en donde emplean una tecnica 
inadecuada en la elaboraci6n de las tortillas, que despues de hervir 
el maiz con cal se frota y se lava varias veces, 10 que ocasiona per
didas considerables en sus proteinas: tript6fano y niacina. La au
sencia de estas proteinas son las que precipitan la pelagra en el 
sureste del pais. 

Los estudios sobre los consumos de energia y proteinas en adul
tos con diferente estado fisiol6gico del medio rural, muestran que 
las mujeres embarazadas y las que estan lactando, comparadas con 
las mujeres nOfll.lales, solamente aumentan un 20% mas del con
sumo energetico, a base de comer mas tortillas, y las mujeres lac
tantes disminuyen significativamente el consumo de frutas y de al
gunas carnes, porque consideran que estos ali~entos no son ade
cuados para cl nrno. Respecto a los hombres tampoco tienen un 
patr6n dietetico diferente al de las mujeres y 5010 consumen altas 
cantidades energeticas, llegando algunas veces a ingerir cerca de 
750 gramos de maiz en forma de tortilla. 

POl' otra parte, se ha insistido en que la subnutrici6n es la con
secuencia de la incapacidad sociopolitica de alimental' a toda una 
sociedad, dejando a los mas pobres y marginados a merced de las 
eventualidades de un entorno agresivo y tambien se ha dicho que 
la solucion es una politica nacional de alimentaci6n que proteja y 
ayude a los sectores susceptibles y esta debe empezar pOI' los ninos. 
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En la infancia una mala nutricion lleva al nino a una adaptacion 
a la marginacion que quizas sea irreversible y 10 acompaiiara toda 
so vida. 

En el Plan Nacional de Salud, 1974-1976, se afirmaba que mas 
de la mitad de la poblacion tenia una dieta insuficiente,2T frecuente, 
mente sin sintornas aparentes. Un resumen de los aspectos mas im, 
portantes descritos alii son los puntos siguientes: 

1.	 Aproximadamente el 20% de los nmos -se reconoce que en 
algunas regiones alcanza el 40%- nace con un peso sub
normal. A partir del 4'1 mes de lactancia comienza el re, 
traso en el crecimiento por la "insuficiencia de nutrimen
tos" y desde el 8'1 mes se percibe falta de armonia en el 
desarrollo. 

2.	 En edad preescolar y escolar la poblacion presenta menor 
resistencia a las infecciones, en forma tal que puede afir
marse que un ambiente ,pobre e insalubre es causa de mas de 
la mitad de las defunciones del pais. ' 

3.	 EI embarazo durante la adolescencia, con una alimentaci6n 
insuficiente, agrava las consecuencias perjudiciales tanto en 
la madre como en el nino. 

4.	 La subnutricion grave afecta al 2.5% de los nifios menore!i 
de cinco anos, pero siendo un padecimiento subagudo, la 
incidencia real es mayor. 

5.	 Entre las deficiencias mas importantes de la poblaci6n se 
citan, ademas de las cal6ricas y proteicas, hierro: la anemia 
hipocr6mica afecta Il'..as de un tercio de las embarazadas y 
de los ninos al primer ano de vida; yooo: el bocio ende· 
mico afecta tOOavia el 10% de la poblacion; complejo vi. 
taminico B: se manifiesta, en otras formas, por la pelagra, 
endemica. Tambien la vitamina C y la riboflavina son subs~ 

tancias cuya ingesta es deficiente entre la poblaci6n. 

En terminos generales se iPuede puntualizar que el problema maS 
importante de la salud del pueblo mexicano es la subnutrici6n por 
sus mUltiples consecuencias. EI consumo exce!iivo de alimentos e!i 

21 Es cierto que aun ahora mas de la mitad de la poblaci6n padece 
subnutrici6n, pero es mas correcto afirmar que cuatro quintas partes de I" 
poblaci6n presenta alguna deficiencia nutriclonal. 
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un problema circunscrito que tiene como sujeto principal al sector 
de mayores ingresos y que se presenta ese!lcialmente en la poblaci6n 
urbana. 

Consideracio-nes finales 

EI alimento no es sOlo la necesidad humana mas esencial, sino 
que, ademas, su prOOucci6n es la principal actividad econ6mica del 
hombre. Uno de los problemas maS apremiantes e inmediatos es la 
incapacidad de los grupos humanos de bajos ingresos, iPara procu
rarse los alimentos suficientes para conservar una buena salud y ni
veles de prOOuctividad aceptables. La soluci6n de este problema de
pende del sistema econ6mico y politico que no permite aumentar 
el poder de compra y reducir, por otra parte, los costos de produc
cion y distribuci6n. 

La subnutricion y la malnutricion en la poblaci6n de bajos in
gresos es un mal endemico que dia a dia se agrava mas por la ;pen· 
diente inflacionaria que impide a las grandes mayorias la adqui. 
sici6n de unadieta minima racional. EI salario misero 0 minima,. 
no opera en gran parte del pais; para los prOOuctores no funcionan 
los piecios de garantia, que yen disminuidas las cotizaciones por inter· 
pretaciones arbitrarias de la calidad de sus prOOuctos, por 10 que nO' 
tienen ningUn estimulo paraprOOucir para el mercado, donde los 
intermediarios y especuladores encarecen los prOOuctos obteniendo 
tasas de ganancia exageradas. 

Las compaiiias t~nacionaIes dirigen la prOOucci6n hacia los 
artiCulos que maS les redituan como son los componentes de los 
alimentos balanceados para animales y los prOOuctos de exportaci6n, 
incrementando asi los niveles de dependencia alimentaria del pais, 
para permutar alimentos por energeticos y materias primas al pre
cio internacional que marca un intercambio desigual intolerable pero 
que no se tiene mas remedio que aceptar. 

Es im,prescindible, asimisIIlD, enfrentarse al problema que signi
fica el oligopolio ejercido por las empresas trasnacionales en el te
rreno de los alimentos concentrados, los pies de cria, sueros y va
cunas, que tambien afecta a los insumos industriales requeridos por 
las actividades avicola 'f porciCola, incidiendo principalmente sobre 
los peqUellOS y medianos prOOuctores que se yen desplazados del 
mercado por la disminuci6n de sus mirgenes de utilidad. 

La leche y los huevos, que suministran proteinas de buena ca
lidad y son adecuados para la alimentacion infantil, deherian con
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sumirse en,'.',·tQ,;lyprea 'cantid~des. :Un mayor consumo se· lograria con 
una red~coi6n\ <Ie:;sus·.precios,; los .que se ·elevan a cQnsecuencia del 
oligopolio que las empresas extranjeras ejercen sobre los alimentos 
'balanceados. 

La circunstancia de que la subnutrici6n se. inicie desde la etapa 
prenatal, se prolongue durante toda la vida y afecte a la mayoria, 
es causa de que casi todas las consecuencias bio16gicas en el indivi
'd~o se preseriten' con intensidad': el subdesarrollo cerebral, el re
tardo y' 1,30. limitaei6n del crecimiento, la disminuci6n de la masa 
miiscular, la debilidad' y la fatiga faei!, la escasa actividad fisica; la 
debiI resistencia a las infecciones; el retardo a la pubertad, los hijos 
con bajo peso, y el deterioro de la lactancia' y el envejecimiento 
prematuro, son las secuelas mas frecuentes y explican, a nivel co
lectivo, la' alta mortalidad perinatal, infantil, preescolar y general. 
Explican tambien la alta morbilidad que intensiflca la subnutrici6n 
y determina que, en especial los ninos, pasen la mayor parte de su 
existencia enfermos y aislados, 10 que agrava el subdesarrollo de su 
pe'rsonalidad social y cultural. Son, asimismo, el origen de que mu
chas de nuestras comunidades se caractericeIl: por individuos de 
corta estatura y peso reducido, con limitada actividad social 'Y cap'a
cidad de trabajo pobre, todo ella fuente de mayor pobrezay sub
nutriei6n. Sin alimento, sin salud y en la ignorancia, dificilmente 
se puede hablar de cap!acidad de trabajo. 

A partir del mom,ento en que se comprob6 que una mejora en 
el consumo influye sobre la prroductividad, la utilizaci6n de los ex
cedentes para el desarrollo economico se convierte en objetivo ina
plazable. Una mejor alimentaci6n a las mujeres embarazadas, a las 
nodrizas, a los nifios y a los trabajadores subalimentados, permitira 
una mayor eapacidad de trabajo y un mejor nivel de vida, vigo
rizando la ptroducci6n que se puede traducir en una distribuci6n 
remunerativa mas justa. 

Con p·arte de la jpoblaci6n enfrentada a rezagos ancestrales en 
materia de alimentaci6n, la transfonnaci6n de las necesidades en 
demandas satisfechas requieren un avance considerable. en los pro
gramas de empleo, distribuci6n del ingreso y desarrollo-regional. EI 
Sistema Alimentario Mexicano, supuestamente parte de un analisis 
del perfil alimentario nacional sobre la base de una encuesta rural 
y,urbana, realizada en forma conjunta con el Instituto .Nacional de 
Nutrici6n ·durante el segundo semestre de 1979. Con ella se iden
tific~n las necesidades alimentarias. diferenciadas de grupos. urbanos 
y rurales, en distintas zonas del pais,~. y se define una poblaci6n ob-
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jetiV'o preferente~que ascendia 'en el ano de '1979 a 13 millones de 
personas en las areas rurales y a seis millones en las areas" urbanas, 
con una alta' proporci6n de poblaci6n infantil.28 Infortunad.amente 
para 1982 esta estimaei6n es mas alarinante y no son pocos quienes 
consideran que el Plan Global de Desarrollo es u'n fracaso y '~o 

past? de buenos deseos. . , 
Las metas propuestas en el Plan Global de D'esarrollo consistian 

en incrementar la disponibilidad de alimentos para que en un me
diana plazo' se tuviera una dieta mlnima pro~edio, para toda la 
poblaci6n,de 2 750 calorias y 80 gramos de p,roteinas al ilia; de
dicar especial atenci6n a fomentarla produccion de alimentos hi
sicos, ademas d,e maizy' frijol, cerea~es como 'trigo y arroz, frutas, 
papas IY alimentos de .origen animal ;mejorar el consumo y ladis
tribuci6n entre grupos sociales y regiones geograficas, a fin de re
ducir los deficits mas agudos; amp,liar ,Ia cobertura de servicios de 
salud maternO:'infa~til en los p,rogramas nutricionales y de pr~ven~ 
cion y' ~vaJ;l~r en' la modificaci6n de los patrones y habitos de 
consumoa :traves de sistemas de educaci6n formal y no forma1.29 

La realidad es que c~da vez el consumo de protelnas entre la po
blaci6n desciende. por el deterioro progresivo del poder adquisitivOi 
de un salario insuficiente, que' en los clrculos oficiales se persiste en 
calificar como:' ','rumor sin fundamento" 0 de "actitud derrotista". 

El problema,dela ~limentaci6n en Mexico no va a resolverse 
con el simp'le iIl(::~e,mento de la producci6n de los alimentos basicos. 
La satisfacci6n de., las necesidades alimentarias de una poblaci6n d.e 
la magnitud y creclmiento aceleradode la nuestra, precisa, en pri
mer tennino, del acceso al mercado de trabajo de toda la poblaci6n 
dispuesta a hacerlo, en todos los sectores de la eeonom,ia, y de un 
aumento en el consumo efectivo que absorba la mayor producci6n. 

Es impostergable racionalizar el derroche, eliminarlo es una uto
pia; suprimir las obras suntuarias, las n6minas por comisiones fan
tasmas de los altos funcionarios del gobierno, el saqueo desmedido 
y sin barreras de los recursos del pals. La estabilidad de la naci6n 
depende de que la mayor parte de la poblaei6n alcance los satisfac
tores minimos, y de que la polarizaci6n del ingreso sea mas justa, 
y de que los problemas de la subnutrici6n dejen de ser una p'reocu
paci6n pennanente. 

28 Plan Global de Desarrollo, 1980-1982, Mexico, Secretaria de Progra
maci6n y Presupuesto, pp. 363-364. 

29 Ibidem, p. 365. 
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SUMMARY: In this paper, the 
author studies the existing re
lationships between under-nutri 
tion and the economic and biol
ogical deterioration withi~ the 
vast majority of mexican popu
lation. H,e begins with some de
finitions of under-nutrition and 
mal-nutrition, presenting at the 
same:. time their negative effects 
in both physical and psychological 
gr~h of inhabitants either from 
rural or urban areas. 

In the second part it is intent
ed to present. a "Geography of 
Under-nutrition" in Mexico, and 
some details on the different 
socio-economic. groups. Finally, 
the conclusions are pointed, out 
and basic requirements are asked 
for the overcoming of that pro
blem,. 
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RESUME: Cet article etudie les 
rapports entre la sous-alime~ta

tion et la deterioration economi
que et biologique de grands sec
teurs de la population au 1tfexi
que. Le point de depart est cons
titue par la definition de sous
alimentation et mauvaise alimen
tation, ses rapports, ses effets sur 
Ie developpement physique' et 
psychologique des personnes et 
ses causes socio-economiques de
terminees par les bas revenus, Ie 
sous-emploi et Ie chomage rural 
et :urbain. 

Dans la deuxieme partie, l'au
teur fait une analyse de la "geo
graphie de la sous-alimeptation" 
au Mexique et sp'ecifie les dif
ferents groupes soci<>-economiques 
et demographiques atteints par la 
sous-alimentation a l'echelle re
gionale, urbaine et rurale. En 
demier lieu, il etablit un ensem
ble de conclusions tout en deter
minant des priorites pour delimi
ter ce phenomene et les exigen
ces structurelles pour son elimi
nation. 
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