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PRESENTACION 

En general los estudios sobre el consumo de alimentos en 

M&xico se han limitado al análisis de alguno o algunos de los 

múltiples factores que determinan situaciones de consumo. Sus 

objetivos se han definido en torno a disciplinas particulares, 

y en general se han ori~ntado al conocimiento y solución de -

aspectos parciales del problema. 

El objetivo general de este trabajo es proponer un marco 

para abordar el 'estudio de las situaciones de consumo desde -

una perspectiva amplia que considere los diferentes factores -

económicos, sociales, culturales y biol6gicos del fenómeno. 

Empresa que por magnitud s6lo puede ser concebida y abordada -

por el Estado en trabajos tendientes a la planificación alime~ 

taria. En particular este trabajo tiene como objetivo aportar 

algunos elementos para la elaboración de canastas de consumo -

alimentario para definir metas de disponibilidad de alimentos. 

La determinación de estas canastas (o instrumentos para cuanti 

ficar necesidades de alimentos) involucra el análisis general 

de la problemática del consumo y sus relaciones con la produc

ción. Su: elaboración pretende vincular ambas esferas de ac-

tividad en aras de darle mayor racionalidad al consumo y pro--
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ducción de alimentos. El análisis se desarrolla a partir de 

una revisión crítica de la Canasta Básica Recomendable (CBR) 

del Sistema Alimentario Mexicano. (SMI). 

En el capitulo primero se presentan algunos conceptos s~ 

bre las necesidades, laproducción, el consumo y sus relacio-

nes para definir algunos factores que determinan situaciones 

de consumo; se hace una apreciación y resumen de la teoría 

neoclásica del consumidor ya que sus desarrollos teórico- -

metodológicos han sustentado numerosos estudios empíricos del 

problema. Por último, se exponen algunas ideas sobre la ins 

trumentaci6n de politicas de consumo. 

En el capítulo segundo se expone el desarrollo de los tr! 

bajos y los resultados de la CBR del SAM. Se mencionan algu-

nos problemas acerca de su elaboración y se presenta un modelo 

alternativo para la.solución del problema. 

En las conclusiones.se propone un conjunto de trabajos y 

criterio~ para el estudio y acciones en materia de consumo. 

Para la realizaci6n de este trabajo recibii la ayuda inv! 

luable de Héctor Avila e Iván Mufioz a quienes agradezco su des

interesada colaboración. Mi agradecimiento al Lic. Roberto -

Guadarrama Sistos por su apoyo para la realización de esta te-
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sis, a Roberto Madrigal y Gustavo Muñoz por su apoyo cons

tante; a mi familia por su amor y apoyo decidido, a la fa 

milia Muñoz por la amistad que nos une, y por último a 

Alicia Madrigal po~ su comprensi6n y a quien se debe la -

mayor parte del trabajo de mecanografía. 



I INTRODUCCION 

La planificaci6n como actividad continua y propia de un orga

no de apoyo y asesoría de la dirección económica, se nutre de 

manera importante de la~ aprotaciones de aquellas investiga-

ciones relacionadas con las necesidades y aspiraciones de la

poblaci6n (en cuanto a educación, vivienda, alimentación, sa

lud, recreación, etc. en sus diferentes manifestaciones, mod~ 

lidades o estilos), para definir necesidades básicas cuya sa

tisfacci6n permite a las personas desarrollar mejor sus capa

cidades físicas e intelectuales. 

En el caso de la alimentación de acuerdo a los avances en el

conocimiento de la nutrición humana, sabemos que una persona

para tener un• vida saludable debe cumplir con ciertos nrinci 

pios en su alimentación , de suerte tal que su dieta sea ade

cuada a sus necesidades. Estos principios son en relación al

aporte de las substancias que el organismo necesita para su -

funcionamiento. Esas substancias o nutrimentos deben estar -

presentes en cantidades y combinaciones adecuada~. Las in--

vestigaciones en esta área, nos pro~orcionan órdenes de magni 

tud de dichas necesidades y las recomendaciones pertinentes -

para grupos de poblaci6n. 

Tradicionalmente las investigaciones sobre la alimentaci6n -

han introducido criterios nutricionales en cálculos ex post, 
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por ejemplo, se presentan cuadros sobre la disponibilidad de

nutri~entos de acuerdo al contenido te6rico de cada uno de 

ellos en las reservas, producción total o la oferta global 

alimentaria. 

Sin embargo, actualmente se hacen esfuerzos proque dichos cri 

terios se impongan ex ante en la planeación alimentaria. El -

problema en este caso consiste en definir qué alimentos apor-

tan los nutrimentos que la población necesita. La solución a

este problema engloba variables de la esfera de la producción 

y el consumo. La población no demanda nutrimentos. Entonces -

el problema consiste en definir 1) A nivel de consumo, si la

población o qué grupos de población están dispuestos a consu

mir determinada cantidad de algún alimento y qué precio 2) A

nivel de la producción, si existen en el país los recursos su 

ficientes para ofrecer determinada cantidad de productos, y-

3) A nivel de la oferta global, si existen recursos (divisas) 

suficientes para comprometerlas a la importación del alimento 

en relacidn. Además, es preciso saber en qué medida esta ofer 

ta y/o consumo adicional realmente tendrá un impacto en la n~ 

trici6n de las personas, y en qué medida contribuye a reducir 

déficits diagnosticados, 

La elaboración de una casta o canastas de bienes de consumo -

ali~entario, es decier, de un modelo que defina alimentos y -

cantidades a producir y poner a disposición de los consumido

res tiene como objetivo dar mayor racionalidad al uso de los-
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recursos, primero, en función a una cuantificación más "cien

tifica" de las necesidades de consumo (en su aspecto biológi_

co y de sus valores culturales y sociales), segundo en un 

análisis de los potencialidades y ~osibilidades de utilizar-

o comprometer determindos recursos para oroducirlos. 

La aplicación de una metodologfa de este tipo que sirva como -

instrumento para orientar las acciones del sector alimentario 

tiene sentido en la medida que se haya hecho un diagnóstico -

lo suficientemente fino que permita una evaluación de la situa 

ción (problema) acuerdo a la aplicación de la canasta. Es de

cir, este instrumento require para su aplicación de un segui

miento detallado de las acciones que propiciara a lo largo de -

las cadenas alimentarias y en particular del impacto en la n~ 

trición de las oersonas. De otra manera otros indicadores más 

sencillos pueden ser más eficientes. Es decir, a nivel de so

luciones de planteamientos macro, donde ciertos indicadores -

tienen validez, otros aplicables a pequeñas entidades no la -

tendrán. Así la·atención a ciertos grupos se valida por la -

identificación de ciertascaracterísticas, a través de indica

dores indirectos. Esto quiere decir, que la elaboración de 

una canasta de alimentos tiene sentido en la medida que otros 

indicadores (pueden ser simplemente de una buena estimación -

de ciertas demandas) no sean lo suficientemente eficientes, o 

que los problemas sean tan graves, que requieran una ordena-

ción decisiva. De cualquier manera, decha elaboración acarrea 

rá problemas tanto por los criterios para su elaboración como 
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de precisión de variables y de la calidad de la información 

disponibles. 

En última instancia, estos trabajos pretenden definir órdenes 

de magnitud para la producción, donde se deteTI11inan cantida-

des de disponibilidad deseables. Pero dicha determinación obe 

dece a ciertos criterios, ¿por qué producir más maíz por qué

rnás frijol o por qué más azúcar, etc.? Desde el punto de vi~ 

ta de la nutrición cualquier criterio es insostenible si no -

considera la diete en su conjunto, la racionalidad en el con

sumo, y en última instancia el punto de partida, reconociendo 

que la población de alguna manera resuelve los problemas más

aoremiantes. 

Por otro lado, es importante mencionar que las conductas de -

los consumidores como demandantes y las tendencias observadas, 

serán variables importantes a:l considerar su modificación, ten 

dría que evaluarse en términos de los costos alternativos de

¿ qué cuesta más; incrementar la oferta de cierto nroducto o 

modificar sus hábitos y ofrecer un buen sustituto?. 

La motivaci6n para introducir un instrumento de este tipo en

la planificaci6n alimentaria de los paises subdesarrollados -

responde a la necesidad de solucionar los importantes proble

mas de alimentaci6n que padecen muchos grupos sociales, a la

falta de integración del sector alimentario y su ineficiencia 

para atender a las necesidades básicas de nutrición. 
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Desde los años sesenta existe amplia preocupación y reconoci

miento de que los problemas alimentarios y nutricionales de--

ben enfrentarse desde una perspectiva amplia. Los resultados

de estos esfuerzos se han cristalizado en muchos casos.en ela 

boración de planes alimentarios y nutricionales que están ci· 

mentando las bases para una planificación del consumo que no-
A ], 

se limite unicamente a los grupos sociales desportegidos . Es 

tos programas han hecho énfasis en la relación entre los pro-

gramas agropecuarios y la nutrición. 

Se ·ha puesto en duda la validez de los indicadores tradiciona 

les del crecimiento del producto nacional e ingresos promedio 

per cápita, para evaluar los beneficios del desarrollo en el

bienestar social. Al respecto, se ha propuesto la inversión -

de los criterios económicos actuales y avanzar en una planifi 

cación del consumo que considere directamente necesidades fi-

sicas y no financieras. Que plantee la necesidad de mínimos -

de productos y servicios a consumir 2 . 

Todavia son pocos los sectores donde se ha avanzado en intro· 

<lucir los criterios aquí apuntados en el análisis de proyec

tos, nrogramas y políticas. Es el sector salud donde más se ha 

ué', g, .. Uan et ai , ~Nut:r ......... ;;n, National Develo"(lllent and Plannig", Cam
brid~e ~~ss. 1971 del mismo autor "The Nutritition Factor, Its role -
in National Develoµnent•; Washington 1973. Esta misma idea del autor -
se desarrolla también en "Estrategia para reducir la desnutrición" en 
revista Finanzas y Desarrollo. Mésico, Marzo de 1980. Artículo basado 
en un estudio del autor para el Banco Mundial. 

2 Ul Hag, Mahbud, llnployment an Income Distribution in the 1970's: A new 
Perspective, in Develpnent Digest, Vol, O (4), 1971, p.7. 
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avanzado. Sin embargo, podemos decir que ha sido poco . Por -

otro lado, es necesario apuntar que precisamente la sa-

lud es el punto terminal del problema alimentario, donde se -

manifiestan los problemas más graves. El divorcio manifiesto 

muchas veces entre la acción educativa (orientación nutricio-

nal) y la a·sistencia a nivel del sector médico y paramédico -

es una indicación de la falta de coordinaci6n de ese sector -

con los del sector alimentario. En el campo de la alimentaci6n 

y en relación a los programas de asistencia social, encan~ra

mos todavía y más ampliamente en los años 60' una aglomera- -

ción de programas de nutrición atomizados y aislados entre sí 

como son la educación alimentaria materno-infantil, enriquec.!_ 

miento y fortificación de alimentos, alimentación complement!!. 

ria, etc. 

En los afios 70' encontramos una amplia preocupación por parte 

de los organismos internacionales relacionados con la salud y 

alimentación en torno al desarrollo en los programas de la --

UNICEF, el Banco Mundial {BIRD). La Agencia de Desarrollo In

ternacional de los Estados Unidos (Ain), La OMS, etc1. Activi 

dades que reflejan los po~tulados de la V resolución de la Con 

ferencia Mundial de Alimentación, para que todos los gobier--

t Citado en "hoduccidn, &npleo y Consumo Racional" Detlef Schwefel et al. 
PublicaciDnes del Instituto 1\lemán de Desarrollo No. 41 Berlín, 1976. 
Al respecto, es interesante el trabajo del PIA/PNAN "Selección de al.imen 
tos en las etapas iniciales de la planificación alimentaria y nutricio-
nal11 boletín trimestral, México, S. F. 
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nos y la comunidad internacional formulen y lleven a cabo po

líticas de alimentacion y nutrición que conduzcan al desarro-

llo de modelos de consumo en el marco la planificación socio

econ6mica..2. Esta resolución encomendó a la FAO, OMS, UNICEF, 

WEP, rBRB, PNUD y UNESCO. la elaboración de un proyecto que --

sirva de gufa a los 60biernos en la planificación de progra

mas intersectoriales de alimentación y nutrición. 

En este contexto se ha diseñado algunos instrumentos analíti-

cos para integrar variables del ámbito de la nutrición en la

definici6n de objetivos y metas de consumo. Los criterios que 

dominan esta tendencia favorecen la ide de introducir ex6gen~ 

mente 1 las variables sobre necesidades de nutrimentos en mode 

los diseñados para obtener end6genamente recomen~aciones de -

alimentos. Tal es el caso de los trabajos realizados durante-

1975-1976 en el el Perú por miembros del Instituto Alemán a -

Desarrollo, tendientes en desarrollar una metodologia para --

evaluar las implicaciones nutricionales de proyectos de inver 

si6n. 

Los objetivos de esos trabajos se orienta~on mds en ofrecer -

un ensayo metodológico que por ra~ones inmediatas del queha-

cer de una política alimentaria 2 . 

jícfia.:. recomendaciones son resultado de estudios anteriores. SU defini
ción sin embargo, requiere de constante revisi6n ya que su estimación -
no es definitiva, tanto por los.métodos utilizados, como por el cons--
tante y mejor conoc:imiento de esta área del conocimiento humano vale de 
cir no obstante, que dichos cambios son realtivamente lentos. -

Z Detlef Schwefel et al Op. Cit. 
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En México, el Diseño de los programas alimentarios que imple

mentó el Sistema Alimentario Mexicano estuvieron orientados -

en importante,medida por la definición de una recomendaci6n -

de disponibilidad de alimentos por persona .. Los Gobiernos de

Belice, Nicaragua y Ecuador han manifestado interés en apli-

car metodologías similares en la planeaci6n alimentaria y nu

tricional. Podemos resumir lo anterior diciendo.que, la na-

cesidad de implementar políticas de consumo que actüen de ma~ 

nera directa sobre la demanda de alimentos, surge del recono

cimiento general de que concentrarse únicamente en estimar la 

producción de alimentos no resuelve los problemas de nutri--

ción de los grupos mayoristar.ios de la población. Estudios em 

píricos demuestran como los indicadores tradicionales sobre -

crecimiento del producto y los ingresos de un país no tienen

los efectos esperados en el bienestar social de las mayorías

este fenómeno se comprueba mejor en nuestros paises, donde las 

tendencias concentradores del ingreso son altas. 

De esta manera, se han hecho esfuerzos por conciliar o dar co 

herencia a los programas de desarrollo agropecuario con el 

comportamiento del consumidor. Estos esfuerzos se han caracte 

rizado por introducir criterios del ámbito del consumo a los

programas de inversión agropecuaria, en términos de lograr m~ 

yor racionalidad en el uso y aprovechamiento de los recursos. 

A la vez, se han hecho esfuerzos por orientar el consumo a si 

tuaciones más racionales de acuerdo a las capacidades y recur 

sos de los paises. 
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Por otro lado se reconoce que para actuar en la esfera del -

consumo de alimentos es necesario 1) Definir un marco sobre -

las necesidades que nos de cuenta de su configu.raci6n y moda

lidades de manifestaci6n y satisfacción, asi como de su trans 

formaci6n. 2) Caracteritar la demanda por alimentos (en con-

junto, relacionado el análisis d~ cada uno al resLO de los 

alimentos): c6mo responde el consumidor ante cambios en el in 

greso y el precio absoluto y relativo de los alimentos, cuá-

les son las tendencias en las prácticas de consumo, cuáles -

son las bases de su conducta "racional", cuáles son las res-

puestas (conductas) de acuerdo a diferentes características -

claramente definidas en función a algún objetivo de estudio. 
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II. MARCO TEORICO 

2. 1.PRODUCCION, NECESIDADES Y CONSlMJ 

Generalmente los estudios sobre el const.m'O nos presentan a esta esf!. 

ra de actividad aislada de los procesos económicos. De esta manera el 

consumidor presenta una conducta oiya oxplicaci6n se limita a un conjt.mto 

de supuestos 16gico-racionales dadas ciertas condiciones econ6micas. 

La explicaci6n del constmlO obedece a múltiples disciplinas del cono

cimiento, en si mismo representa el límite de estudio de la economía, sin 

embargo las implicaciones y detenninaciones de los procesos econ6micos en 

su nivel, formas y modalidades deben ser explícitas si pretendemos lDl rot! 
lisis científico del problema. 

El estudio de las prácticas de consmo debe entonces apegarse al exá 

men del proceso concreto del consuno bajo sin doble aspecto de distribu-

ci6n del producto social y de proceso de apropiaci6n real de valores de -

uso. Es decir, definir las relaciones sociales propias de esos procesos 

concretos, sus modalidades, <;aracterísticas y tendencias y también mostrar 

el origen y viilcnJ,aci6n con las necesidades de reproducci6n del sistema -

econ6mico social que las engendra. 

Anteponer las necesidades a la pro<lucci6n, es colocar ésta como sim

ple instrumento de satisfacci6n de aqué'llas. Dicha inst~ntalizaci6n 

tiene como consecuencia la separaci6n entre lo econ6mico y lo social. 
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De esta manera, las necesidades se producen en el sujeto (individual 

o colectivo) como su fuente Última ya sea porque se les considera atribu-

to a su substancia o porque se atribuya a la naturaleza humana las necesi 

dades del período social, históricamente determinado, es decir, la histo--
1/ 

ricidad "coI).creta". - Desde esta perspectiva, el origen y detenninaci6n 

de las necesidades obedece a factores extraecon6micos. 

Hacer de la necesidad sentida el punto Último del análisis, la Pr.9. 

blemática idealista se agota en una psicología de la percepci6n de las C! 

rencias y de las satisfacciones, en una descripci6n empírista de las va -
2/ 

riaciones individuales y sociales de los consumos.-

Pero si la necesidad del objeto ha sido creada por el objeto, la PI'!! 

ducci6n no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también tn1 su 
3/ 

jeto para el objeto. -

1/ Jean-Pierre Terrail; "Producci6n de Necesidades y Necesidades de la -
- Producci6n". En Necesidades y Consuloo en la Sociedad Capitalista Actual 

Ed. Grijalbo México 1975. 
2/ Edmond Préteceille; ''Necesidades Sociales y Socializaci6n del Consumo" 
- op. cit. 
~./ Ibid, op. cit. 
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El acto de consumo es un momento de la producción en tanto que el in

dividuo consune como productor que se reproduce a sí mism::>. Los agentes -

del consumo son los de la producci6n, productos como tales de su propia a~ 

tividad material. Los hechos de constm10 de esta manera remiten a las for -

mas de individualidad de las relaciones sociales emanadas de los procesos 

econ6micos. Así pues, desde la perspectiva del desarrollo de las fuerzas 

productivas y evolución de las relaciones de producci6n se puede apren -

der el desarrollo del individuo y de sus necesidades, su transfonnaci6n y 

configuraci6n. Es necesario distinguir el consumo productivo del indivi

dual. El primero dá por resultado la reproducci6n del sistema económico -

(y en particular la del agente econ6rnico que comanda la producci6n) y el -

segt.mdo la vida de los productores. Así, el consumo estrictamente necesa

rio para reproducir la fuerza de trabajo puede considerar factor de produ

cci6n. La reproducci6n de las personas es la reproducci6n del sistema y -

no puede suceder de otra manera. Sin embargo, puede considerarse tma re -

producci6n nonnal de acuerdo al grado de desarrollo de la sociedad, y de 

las posibilidades de desarrollo tanto del sistema como de los individuos; 

el progreso presenta de esta manera fases contínuas y discontínuas de a -

cuerdo a las condiciones que facilitan o entorpecen el desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

La reproducci6n personal, así como la satisfacci6n de las necesida -

des individuales no es algo ajeno a la participaci6n de cada individuo en 

los procesos económicos. En primer lugar, las necesidades de consumo tie 
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nen una correspondencia con las de producci6n, y en segundo, las personas 

tienen una necesidad respecto a la producci6n, que demanda sus propias n~ 

cesidades. Es superficial plantearse que las personas tienen una necesi

dad de trabajo y de capacitación y para los procesos productivos en gene

ral, y otra en relaci6n a su integraci6n soeial y Cl'ltural. Precisamente 

las posibilidades de tma verdadera integraci6n, comienza con tma partici

paci6n liberadora en las actividades productivas en la perspectiva de re

valorar el trabajo vivo y evoluci6n del proceso de trabajo. Las reivíndi 

caciones hacia la satisfacci6n de dichas necesidades, se inscriben en las 

contradicciones que presenta cada sistema en su lucha por reproducirse y 

ampliarse aun a costa de la degradaci6n de las fuerzas productivas, pero 

a la vez representa una actividad liberadora para su conservaci6n y reval~ 

rizaci6n. 

La producci6n de las necesidades remite a las necesidades de la pro-
1/ 

ducci6n. - Esta es el principio de t.n1 análisis científico de las necesi_ 

dades de consumo. Pero s6lo en el entendido que las necesidades sociales 

representan·-en momento objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo en tanto 

necesidad de la producci6n y reproducción de los sistemas y Subjetivo en 

la medida que refleje tma interiorizaci6n personal de las necesidades de 

producci6n. De otra manera el riesgo es f<ler en economiciones o sociolo

gismos que conducen a apreciaciones mecanicistas del problema. 

I./ Jean'Pierre Terrail; op. cit 
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En la configuraci6n de las necesidades, primero observarnos una ideo

logía respecto a su conocimiento, conciencia y actitud o motivaciones para 

satisfacerlas, organizaciones de intereses comunes son el elemento básico 

de su confonnaci6n y transfonnación, juegan un papel definitivo en la am -

pliaci6n, transformaci6n y toma de conciencia. 

De esta manera las exigencias objetivas de la producci6n encuentran 

una respuesta en las del constnno, aunque sus modalidades, características 

y sobre todo transfonnaci6n tienen una expresi6n mediata, que da cuen~a -

del moldeamiento que la instauración e interiorización que aquellas exi -

gencias tienen en los grupos o personas en su representaci6n de la cultu

ra y exigencias de integraci6n y trascendencia social. Si bien las nece

sidades de consumo antes que otra cosa son de producción, su significado

no se agota en esta Última, sino que dan cuenta del desarrollo htnnano en 

general. De otra manera, las personas serían sólo representaci6n ?e cat~ 
gorías históricas sin individualidad propia, sin capacidad de transforma

ción. La realización (producción y satisfacción) de las necesidades se -

da en la totalidad concreta de todas las actividades de los grupos o per

sonas. 

Sin embargo, las variaciones y representaciones individuales deben -

expresarse como especificaciones de lo social, de otra manera, el tomar a 

los individuos aisladamente en el análisis del consumo puede caer en ten

dencias a ocultar las relaciones de clases por relaciones entre individuos 
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y en la apreciaci6n que la reproducci6n de las .fUerzas productivas en un 

asunto estrictamente personal o de los hogares. El análisis del consumo 

de los hogares no debe considerarse una mera relación empírica, sino un -

efecto te6rico del análisis de los modos de consumo, o mejor dicho del m~ 

do de consumo en el entendido que el hogar representa la unidad básica en 

que se estructura nuestra sociedad y es base Je re?roducción enmdos los 

sentidos y aspectos más relevantes de la misma. 
}:_/ 

El problema tampoco es la simple oposici6n entre lo individual y los 

g-rupos (o clase) organizados. El primero supone una socialización en la 

medida que ciertas formas y modalidades de los hogares consumidores son 

socializados o se adquieren en esta dimensión. 

Podemos decir de acuerdo en lo anterior, que la conciencia y formas 

ideol6gicas que la sustentan, la expresión o necesidades sentidas y las 

prácticas de consumo reflejan los imperativos de reproducción tanto de las 

personas, grupos o clases, su concepto de lo racional y sus contradiccio

nes. Y por otro lado, la dimensión particular de la necesidad, la coyun

tura ideol6gica de las necesidades. Si pretendiéramos distinguir las 

principales formas o niveles de representación de las necesidades (o de -

prácticas de consumo) en cuanto a interés mediato o inmediato, que a la -

vez reflejan tm grado de conciencia, de organización y de capacidad para 

1/ Y claro esta que dicha unidad y modalidad de consumo no es exclusiva, 
- existen otras formas como las de trabajadores solteros, jóvenes est:,!! 

diantes, etc. 
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satisfacerlas, podríamos observar básicamente tres en nuestras sociedades 

occidentales: los consumos individuales o de los hogares, los de grupos o 

formas socializadas y las prácticas de clase. Formas y representaciones 

que siempre reflejan la tmidad en que se dan, es decir la explicaci6n de 

una que prá~tica de consumo de ciertos grupos puede ser favorecida por -

un::t :deología dominante o simplemente orientada por las prácticas de otros 

grupos. 

Podemos decir que el problema de las necesidades es el de la repro -

ducción de la fuerza de trabajo. La relatividad de cualquier clasifica-

ci6n divisi6n o dimensi6n de las necesidades, adquiera su justo sentido 

en la medida que sus bases consideren el desarrollo de dicha fuerza de -

trabajo en su lll1idad material y espiritual de creadora y transfonnadora 

de su propia realidad. 

La necesidad debe remitirse al período socioecon6mico en que se man! 
fiesta y realiza (o frust~). 

Si bien existen necesidades bio16gicas propias para el crecimiento 

y desarrollo de la vida, para conservarla, en. Última instancia siempre· re 

visten en carácter social y manifiestan contenidos y fonna.s culturales -

propias de la sociedad en que vive cada individuo. 

La producci6n material es la base objetiva alrededor de la cual se 
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rrezcla lllla gama ricade expansiones culturales. Es por eso antes que nada, 

la necesidad es una necesidad de producci6n. 

La necesidad de comer alimentos por ejemplo~tiene el transfonnado de 

la necesidad de producirlos, de allegárselos. Y este acto no se da una 

vez, es un proceso en el que el carácter social det~rmina formas por las 

que se lleva a cabo. Es por eso, que si bien el consumo crea la necesi-

dad de una nueva producci6n, la producci6n produce el consumo al producir 

el objeto de consumo, pero también al detenninar el medio de consuno de 

ese objeto y al detenninar la necesidad del objeto consumido. 

Las formas hist6ricas de individualidad nos penniten reflexionar in

mediatamente las for:rnas de las necesidades. El fen6meno de interiori:a-

ción de los imperativos de la vida social que instaura las exigencias de 

fa producci6n en necesidades;personales es una realidad que se comprueba 

en todas las sociedades. 

Toda fonnaci6n econ6mica-social produce sus propias fonnas de indivi 

dualidad hist6rica y las necesidades que le corresponden, cada sistema -

tiene que satisfacerlas y transfonnarlas, crear esa riqueza que se_compo

nes de su diversidad. El desarrollo de la vida material y espiritual del 

hombre en sus diversos quehaceres sociales susten_tan la acci6n creativa -

que transforma la realidad. 



1 B. 

Toda necesidad representa la uni<lad entre el momento objetivo de las 

necesidades de producci6n y el momento subjetivo que refleja la interior_! 

zaci6n de las primeros y las necesidades personales de conservaci6n, inte 

graci6n, participaci6n y trascendencia. 

Por otro lado, desde el ptmto de vista econ6mico, el consumo es el 

ptmto tenninal de los proc~sos de la producci6n y distribuci6n. En las 

economías de mercado, el consumo antecede al hechoecon6nomico de la reali 

zaci6n de las mercancías y en sí mismo es la realizaci6n de un acto que -

involucra la más variada e:xpresi6n de factores biol6gicos, econémicos, -

sociales y culturales. 

Desde esta perspectiva el concepto de consumo que literalmente es la 

tenninaci6n o "con&mtaCi6n" de una cosa en o por su uso, adquiere un sen

tido más amplio al recuperar no s6Io la esencia de un fen6meno que final_! 

za, sino un momento de expresiones, modalidades y transfionnaci6n de las 

necesidades que satisface, 

La definici6n del corisumo no es entonces tma. abstracci6n de lo que

sucede simplemente cano canpra de mercancías, es decir lo que se vende -

en el mercado "lo corisumido". Esta expresi6n es tma simple referencia a 

los movimientos de las variables macroecon6micas, y en ese sentido muchos 

de los estudios sobre el c0nsumo son esencialmente estudios sobre los -

gastos de consumo. 
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La compra de mercancías no es su const.ano. Para el consumidor la CCJE! 

pra es algo previo al consumo. Tradicionalmente se considera la esfera -

del consumo poblado de hogares cuyo conjunto relativamente homogéneo sólo 

está estratificado, según diferencias geográficas, socio-profesionales, -

de ingreso, de nivel de educaci6n, etc. 

Los estudios sobre gastos de los hogares, más bien nos dan la idea -

de la estructura y momento de como se realizaron las prácticas. No cabe 

duda que por técnicas adecuadas y con informaci6n empírica a este nivel -

es posible hablar de tendencias y de promedios característicos de grupos. 

Estudios, necesarios y que posibiliten teorizaciones, pero s6lo cuando su 

contenido hist6rico recrea, transfonna o enriquece nuestro conocimiento -

de las leyes del comportamiento. 

Así pues, necesidad y consumo están estrechamente ligados. Todo Ce>!! 

sumo responde a tma necesidad, pero no a toda necesidad le corresponde un 

consumo o satisfacción. No existen falsas necesidades, más bien se trata 

de activación o reactivaci6n de necesidades,ya que siempre son efectos -

subjetivos de exigencias sociales objetivas. La falsificaci6n se encue~ 

tra más bien y a menudo en la diferencia entre la representaci6n ideol6g_!. 

ca del consumo publicidad- y el const.nno que realmente pennite. 

Podríamos decir que retomando todo lo anterior,hablamos de esfera -

del consumo en relación a toda la pt'<lblemática· de las necesidades, su sa-
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tisfacci6n y reproducci6n, así como a las consecuencias de las prru:ticas 

que lo definen, porque es el resultado Último de esta problemática que e~ 

tá atra:; de la apariencia de los constunes realizados. Pero s6lo diferen

ciando consumo productivo e individual podremos entender claramente que -

esta esfera, si bien es un ptmto terminal, su ftmci6n está inserta a 

lo largo de los procesos económicos, El concepto de consl.IIOO en tanto ac

to de consumir s6lo nos dice de un momento de realizaci6n, pero en cuanto 

acto. que se reitera, nos dl.ce más de las regularidades de un proceso que 

lo define. 

El hecho de hablar de ese marco de determinaciones, no implica pues 

que no sea posible identificar y medir necesidades de consumo, No s6lo -

es posible, es necesario, y tenemos que hacerlo desde d punto de vista 

de la necesidad de la.. reproducci6n de las fuerzas productivas. En este -

sentido, podemos plantear la necesidad de producir más maíz, en cuanto -

satisfactor de una necesidad claramente identificada. Pero así como ha -

blamos de maíz podemos hablar. de educaci6n y en Última instancia del rom

pimiento de estructuras que no permiten el desarrollo de los individuos. 

Es por eso que en nuestra sociedad s6lo se habla de irracionalidades eco

n6micas cuando no son rentables. Ha sido distracci6n querer tildar irra

cionalidad a ciertos consumos dentro de un marco refomista, tales consu

mos tienen su 16gica, y el probl~ social que engendra s6lo podrá ser ~ 

pera.do en la medida que la conciencia de la necesidad se identifique con

los intereses del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo. --
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proponer una mejor nutrici6n a lU1 campesino, nece-sidad que quizá no es pe!. 

cibida por él; en ténninos de propiciar conciencia de sus necesidades como 

persona y como parte de un grupo, tiene consecuencias no sólo en la satis-

• facción de aquella ahora necesidad, sino en la conciencia y transfonu:ici6n 

de las mismas. 
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2.2. LA DETERi~INJ\CION· DE SI'IUACIONES PE CONSl."P 

El consumo es la funci6n terminal del ciclo econ6mico, Recrea y da 

racionalidad al Sistema en su conjunto. Su problemática se refiere en g;:_ 

neral al estudio del consumidor en relaci6n a la calidad de la vida, al " 

estudio de los patrones de consumo y sus modalidades particulares de res.e_ 

luci6n, así como al análisis de las relaciones producci6n-consumo en -

cuanto a los reflejos y tendencias en el consumo provocados por los proc~ 

sos productivos y distributivos. 

La definici6n de· la fase de constuno implica reconocer ciertos lúni-

tes más o menos distingibles y arbitrarios de un ámbito de acci6n y por -

consiguiente de conocimiento. Es decir, definimos a la esfera del consu

mo como aquellos elementos y relaciones más vínculadas a la manifestaci6n 

uso y modalidades de consunaci6n del ciclo producci6n-const.nl\O. 

Por necesidad de análisis separamos factores que tienen relaci6n con 

la presencia o conducta de situaciones, Pero precisamente el concepto de 

situaci6n da cuenta de que las prácticas en si mismas son el reflejo y ~ 

nifestaci6n de la coyuntura y síntesis de. todos los factores que ínter-

vienen en la determinaci6n de una conducta, a la vez que las fonnas subj_~ 

tivas o conciencia de las necesidades que corresponden a esas prácticas. 

La presencia o pósibilidad de expresi6n de una necesidad como forma 
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subjetiva;en tm primer momento como acto desiderativo refleja tanto las 
1 

exigencias de los imperativos de la producci6n como sus contradicciones 

e irracionalidades; como acto racionalizado por un conocimiento ideo-

16gico, refleja las fonnas posibles de resoluci6n.y en cuanto práctica,

las posipilidades reales de satisfacci6n. 

Habíamos señalado que el análisis de las prácticas del consumo de

bería. considerar las prácticas individuales de consumo, las de grupos· -

socializados y. la5 de clase. 

Es 16gico pensar a cada una de esas entidades correspondan formas 

subjetivas en cuanto conocimiento-actitud-practica. 

En primer lugar es necesario reconocer que la primera detennina -

ci6n del const.m10 es el "const.nna" o utilizaci6n de la fuerza de t:rabajo 

y los imperativos que ese hecho tiene en su reproducci6n. En esta per! 

pectiva es necesario explicitar que en las ~onomías de mercado en im-

portante medida las prácti<;as de cons\.D'llO están condicionadas por la ad

quisici6n de mercancías cuya determinante para estar disponibles es la 

producci6n de valor, de realizaci6n. de ganancia; su precio,que define

la accesibilidad también se define por la ley del valor, de esta mane 

ra las necesidades se orientan y moldean confonre necesidades de ~ 

cia. 
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Pero para asegurar aquella, es necesario la reproducci6n del factor 

"fuerza de trabajo" en ese sentido, se fucionaliza o instrunenta a ésta

en ftmci6n de aquella. Así que para la producción es tm imperativo man

tener y conservar al nivel que le es redituable dicha fuerza de trabajo, 

¡>i.'"!T consiguiente se preocuparán por ofrecer los productos que más facil

oente cumplen con ese cometido. Lo anterior es válido para cualquier s9_ 

ciedad, el problema estriba en los criterios de creaci6n de valor, de las 

formas de apropiarselo y en conseci.iencia los bienes que deban ser produ

cidos. 

Así pues, pueden ser definidos múltiples factores que detenninan si 

tuaciones de conslUllO de acuerdo al tipo de organización social y las es

pecificaciones de cada comunidad. 

En general para nuestras sociedades podernos enlllrerar los ftmdament! 

les: Entendiendo la si tuaci6n de consUIID como la tmidad de la conciencia 

de la necesidad y la práctica individual de consumo: 

-.Nivel y composici6n de la oferta de bienes y mercancías. 

Ideologías de constmlO. Conocimientos, diwlgaci6n de valores y m~ 

tivaciones, etc. (Publicidad). 

- Ideologías dominantes 

- Valores culturales, patrones de representaci6n cultural 

- Estilos ideo16gicos,pricticas de constun0 

- Pfacticas de lucha, reivindicaciones de clase 



- Niveles de salarios y renD.Ineraciones en general 

- Tiempo de trabajo 

- Tiempo de esparcimiento y tiempo de consumo 

- Tiempo y trabajo de consumo 

Fonnas socializadas de consumo; cooperativas 

- Fonnas, ideol6gicas vinculadas a las instalaciones y servicios 

públicos. 

- Subsidios, oferta y distribuci6n de bienes, tarifas, impuesto, 

etc. 
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La forma y nivel de actuación de dichos factores en la -

configuración de las necesidades y determinación de patrones 

de consumo es diferente para cada uno. En algunos msos su -

influencia se da a nivel del conocimiento o de las actitudes, 

y en otros a nivel de las prácticas. En el primer caso sup~ 

ne medios que actuan al nivel de la actividad reflexiva o ra 

cional, en el segundo caso para predisponer y en el último p~ 

ra solucionar prácticamente un problema (o satisfacer una ne

cesidad) teniendo en cuenta un conjunto de restricciones. 

El moldeamiento de las necesidades es un proceso lento, donde 

las restricciones juegan un papel muy importante en la acen-

tuación de los patrones de conducta y en la conformación de -

los valores que los sustentan. 
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En ese marco, se definen preferencias cuando es posible la -

elección. 

Una de las teorías económicas que ofrece una explicación -

racional de la conducta del consumidor es la teoría neoclási 

ca, cuyos principios son idénticos a los utilizados en su teo 

ría de la producción. Esta ~oría es la que ofrece mayores -

posibilidades de ser cuantificada empíricamente. Por esta -

razón ha sido bien acogida y usada por los académicos. Ade-

más de su consistencia (lógico-racional) matemática. 

El uso de la teoría neoclásica sin embargo, se restringe a -

ofrecer un marco para cuantificar el impacto de ciertas accio 

nes sobre variables claramente definidas y muy concretas (in-

gresos, precios, subsidios, costos fiscales, etc.). Además -

los resultados de sus modelos no resuelven el problema de via

bilidad política y social, su explicaci6n del fenómeno es par- -

cial al no considerar y explicitar las determinaciones de la -

producción-consumo, aún con su teoría del equilibrio general. -

De esta manera la función de utilidad que supone un ordenamien

to de~eferencias se Wma como dada. En ese sentido es parcial 

y por tanto supone una apreciación ideológica del fenómeno. -

De cualquier manera las posibilidades que ofrece no deben ser 

despreciadas, teniendo en cuenta sus limitaciones los resulta

dos de estudios basados en sus principios pueden usarse adecua 

<lamente. 



2. 3. LA TEORIA DEL CCNSUMIOOR 

2. 3. 1. LA TEORIA DE LA DEMANDA. l/ 

.,.., 
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La teoría del consumidor busca explicar el comportamien

td del consumidor cuando selecciona de entre un conjunto de -

bienes, aquellos que va a consumir, dados los precios de cada 

uno de ellos y su ingreso. El consumidor debe elegir de ent~e 

un conjunto ue bienes que se le ofrecen; su elección estará -

determinada por ciertos patrones de comportamienro, lo que im-

plica que las preferencias sean dadas en el problema. La teo

ría de la demanda supone un comportamiento racional del consu

midor~ que implica que fil elige dentro de las alternativas di! 

ponibles, de forma tal que máximiza la satisfacción derivada -

de consumir bienes 

El nivel de satisfacción que cada consumidor deriva de un 

conjunto dado de bienes, depende de su estructura indiviáual -

de preferencias. El ordenamiento de las preferencias del cons~ 

midor son un indicador de la utilidad. La utilidad se define -

como una medida "ordinal de satisfacción", que se deriva de --

consumir un determinado conjunto de bienes. 

l / Henderson, Y.M. and Quandt, R.E.; "Microeconomic Theory, 
Me Graw l!ill Book Company, Inc., New York, 1958, 



28. 

Imaginemos a un <0nsumidor con un ingreso dado "Y", que 

hace una selección de cantidades de entre "n" bienes, q1 , q2 , 

... , qn, cúyos precios p 1 , p 2 , ••• , Pn son también dados. 

En este contexto la función de utilidad puede ser ~specifica

da corno: 

u U(q1,q1•···•q) 
~ n 

Si p1, Pz• ... , Pn repres~ntan los precios por unidad de bienes, 

P1 q1 + Pz q2 + ••• + Pm qn será el gasto total, donde éste no -

puede exceder su ingreso, a saber: 

Luego, el problema de selección del consumidor se reduce -

a encontrar un máximo de utilidad (U), sujeto a la restricción 

de presupuesto. 

La selección que haga el consumidor de las cantidades de 

cada bien, va a corresponder con las q1 , q2 , ... , qn consiste~ 

tes con la maximización de la utilidad cujeta al presupuesto 

disponible. 

Diferenciando con respecto a q1, q2, ... , qn Y A, se ob 

tienen las condiciones de primer orden para la maximizaci6n de 

la utilidad: 



para j = l, ... , n 

Donde U j ~U/~ qj 

-p.~ o 
J 
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Este es un sistema con n+l ecuaciones y n+l variables; -

qn' q2, ... ,qn y" ",aquí los precios y el ingreso están da-

dos. Por lo tanto, bajo ciertos precios e ingresos dados, se 

puede resolver el sistema para las cantidades que proveen al 

individuo con el más alto nivel posible de utilidad. Las "n" 

soluciones tendrán la siguiente forma: 

Donde j 1, 2, .. , , n 

La cantidad adquirida de cada. bien está expresada como • 

una función de su precio, el precio de los otros bienes y el -

ingreso. Por lo tanto, las "n" ecuaciones de la solución al 

problema de maximización representan un conjunto de funciones 
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de demanda. 

El efecto de cambios simultáneos en los precios y en el 

ingreso sobre el consumo de los bienes se puede obtener en las 

derivadas totales de las funciones de demanda. 

2. 3. 2 • EL ANALISIS EMPIRICO DE LA DEMANDA. 

La teoría y el análisis empírico. 

El desarrollo teórico recien efectuado, especifica el com 

portamiento de las variables económicas a través de la lógica. 

En contraste, los estudios científicos se preocupan de fenóme-

nos cuantificables. Es así, que para poder proceder a análisis 

empírico de:la demanda, se construyen modelos basados en el si¡ 

nificado de las variables que los especifican; tales como los -

precios, cantidades e ingresos. 

El efecto del ingreso y los precios en la demanda ha sido 

analizado en numerosos estudios empíricos, para lo cual el <lesa 

rrollo de las técnicas estadísticas y econométricas ha estado su 

peditado a la disponibilidad de datos. Los estudios de deman

da utilizan antecedentes (información) sobre consumo (gastos re~ 

li:ados), precios e ingresos obtenidos de series de tiempo o -

cortes en el tiempo (cross-section). Los estudios de tipo co! 

tes en el tiempo o "cross -section" se relacionan al comporta-· 
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miento del consumidor en un momento dado, de acuerdo a la e~ 

cuesta obtenida de la población. Los estudios de series de -

tlempo introducen antecedentes del comportamiento del consumí 

dor a través del tiempo. 

Para hacer estimaciones basadas en los primeros, se re

quiere de una gran cantidad de observaciones que permitan va

riabilidad en un momento en el tiempo; ello es difícil de con

seguir en la realidad, por lo menos respecto a los precios. 

Las estimaciones de demanda basadas en datos obtenidos a lo 

largo del tiempo son mis fáciles de obtener; no obstante el mo 

vimiento de las variables puede acarrear problemas de efectcs

residuales o rezagos que no necesariamente corresponden a las -

variables especificadas. 

Cuando se dispone de suficiente información de gastos de 

consumo, precios de los bienes consumidos e ingresos de los co~ 

sumidores, se pueden combinar los gastos los datos de "cross- -

section" y de series de tiempo. 

Estimación de elasticidades - ingreso 

El efecto del cambio del ingreso en la cantidad de deman

da se mide mediante la elasticidad de demanda con respecto al 

ingreso (elasticiclad-ingreso de la demanda). Este parámetro 

se define como la razón del cambio relativo en la cantidad de-

mandada ante el cambio relativo en el ingreso. manteniendo --

j 
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constante un nivel dado de todos los otros factores que consti

tuyen la función de demanda (precio del bien demandado, precio 

de los bienes sustitutos, de los complementarios, gustos y pre

ferencias). 

Luego, la elasticidad-ingreso para el bien qi está dada -

por donde: 

Como ya se dijo anteriormente, para estimar elasticid~des

ingreso se utiliza tanto infoTinación de series de tiempo como --

de "cortes en el tiempo", la cual en su mayoría proviene de -

encuestas de los hogares. Cuando el análisis es estático, se -

supone que el consumidor efectuará un cambio en el consumo tan 

pronto ocurra un cambio en el ingreso, aunque puede existir un -

rezago en ajuste del consumo como resultado del cambio en el in 

greso. En este caso estático, se supone que el ajuste es auto

mático Y 

De acuerdo a estudios realizados el ingreso real de cierto 

grupo de familias incluidas en muestras de series de tiempo ti~ 

ne cambios en el ingreso, pequeños e infrecuentes a través del -

tiempo en comparación con las diferencias de ingresa existentes 

Goerge, P.S. and King, G.A.; "Comsumer Dernand of Food Co
mmodities in the United States with Projections for 1980". 
Giannini Foundation Monograph, Number 26, University of -
California División of Agricultura! Sciences. 1971. 
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entre otros grupos de familias de diferentes estratos de ingre

so. Es por esta .raz6n que el parámetro obtenido de encuestas 

de presupuesto familiar refleja el patrón de demanda frente a 

cambios de ingreso a largo plazo. Desde un punto de vista de 

aplicación práctico del análisis de demanda, estas elasticida 

des a largo plazo son más relavantes para tomar decisiones de -

política económica que las elasticidades de corto plazo estima

das a partir de series de tiempo. 

Por último, se debe tener en cuenta que el análisis a par

tir de elasticidades-ingreso de tipo "cortes en el tiempo" es 

superior que el basado en series de tiempo, porque provee de una 

medida de la reacción de la demanda del consumidor a cambios en -

el ingreso sin complicaciones provenientes de cambios en la dis

tribución d.el ingreso, cambios en las preferencias y otros fact~ 

res sociales, económicos y demográficos que están presentes en -

las series de tiempo. 

El efecto del tamafio .de la familia. 

Hasta el momento, se ha analizado el ingreso como variable 

que influencía el consumo, en un análisis con datos de tipo"cor

tes en el tiempo"; generalmente los datos disponibles del pre· 

supuesto familiar incluyen,además de la cantidad consumida gas·

to-ingreso, el tamaño de la familia. 
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Respecto a la variable tamaño familiar, se ha podido de

terminar empíricamente que el consumo de alimentos normalmente 

crece con awnentos en el número de person~s por familia, al p~ 

so que el consumo por persona baja a medida que una familia ere 

ce. Por lo tanto, es importante incluir la variable "tamaño de 

familia" en la función de consumo que incorpora efectos de econ~ 

mias y deseconomias de escala. 

Estimación de elasticidades precio. 

El efecto del cambio en los precios sobre la cantidad de-

mandada puede medirse mediante la elasticidad precio; cuando el 

efecto se refiere al cambio en la cantidad demandada del bien 

producido por el cambio en el precio de un bien sustituto o com 

plementario el cambio relativo se denomina "elasticidad-precio -

cruzada": 

es la elasticiad-precio directa, 

y: ( 'j J ~¿hpi YJJ'\¿ 
es la elasticidad-precio cruzada del bien i con respecto al 

precio del bien relacionado j. 

Los datos prevenientes de.series de tiempo son más adecua-

dos para estimar elasticidades-precio de la demanda pues permiten 

especificar los precios de los bienes consumidos, además de la --
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cantidad y el ingreso. Esto se fundamenta en la mayor variabi 

lidad observada en los precios. 

Sin embargo, la estimación de estos parámetros tiene una 

serie de problemas cuando se usan modelos de una sola ecuación 

can datos de series de tiempo. Entre ellos resaltan la alta ~ 

correlación que se produce entre las variables que se mueven -

juntas a lo largo del tiempo, la posibilidad de autocorrelación 

entre el término de error y los precios en la ecuación de re-

gresión, la no inclusión simultAnea de todos los precios rele

vantes, la forma matemitica de la ecuación, el uso de funcio--

~es estAticas versus dinámica que incluyen la variable tiempo, -

y por filtimo el uso de una ecuación en vez de modelos de ecua 

ciones simultáneas. 

Modelos combinados de cortes en el tiempo y series de tiern. 
po. 

Debido a que tanto el análisis de demanda con información -

de cortes en el tiempo o series de tiempo tienen varios incon-

venientes es que diversos investigadores han intentado supleme~ 

tar un método con el otro. Para ello se utilizan datos prove-

nientes de encuestas de consumo familiar en un período dado, -

con antecedentes (información) de series de tiempo sobre consu-

mos promedio a nivel nacional. Una serie de actores han utili

:ado estos modelos para estimar las características de la deman 
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da a nivel regional o sectorial (Mundlak, Balustra y Nerlove, -

Ben-David y Tomek). 

Funciones de demanda dinámicas. 

Las ecuaciones de demanda hasta aquí analizadas son está 

ticas, ello en el sentido de que se supone que el consumidor -

se ajusta instantáneamente a un nuevo equilibrio cuando el in

greso a los precios cambian. En la práctica este supuesto es 

restrictivo debido a que ignora los ajustes que ocurren a tra

vés del tiempo, por la formación de nuevos hábitos, la compra 

de bienes durables, etc. 

La incorporación del elemento dinámico en la demanda se 

efectúa a través de varios procedimientos que representan dis

tintos grados de sofisticación. Entre ellos, el más simple es 

uno que agrega variables de tendencia a las ecuaciones de de-

manda. Este sistema pretende reflejar cambios en los gustos -

y otros factores socioeconómicos a través del término de ten-

dencia. Este tipo de modelo puede mejorar la capacidad pre-

aictiva de corto plazo del sistema, pero no corresponde a un 

modelo estructural que se fundamente en el comportamiento pre

tendido del consumidor. 

Otro enfoque consiste en un sistema dinámico de ecuacio-
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nes de demanda en una aplicación de la teoría de control, don

de se postula que el consumidor está tratando de maximizar 

una función de utilidad tra1da a valor presente y sujera a res 

tricciones de riqueza y de saldos físicos de los bienes. Los 

modelos de Philips y Luch, son ejemplos de intentos más realis 

tas de modelación del problema de decisión de consumo secuen-

cial. 

Otro enfoque consiste en d~namizar la función de utilidad 

del consumidor, incorporándole directamente sus gustos cambian

tes, para lo cual se supone que la asignación del gasto actual 

está influenciado por el consumo del pasado. Sin embargo, este 

método ignora los efectos de la asignación del gasto actual en 

las preferencias del futuro. 

Los modelos dinámicos de demanda se basan en datos de se

ries de tiempo y permiten obtener elasticidades-precio de corto 

y largo plazo. 

2. 3 ~3. MODELOS ECONOMETRICOS UTILrZADOS 

Los estudios de sistemas de ecuaciones de demanda han pro

liderado, aún cuando requieren de una gran cantidad de informa

ción del consumo por bienes individuales, grupos de bienes, con 
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sumo por regiones y por precios de transacción de cada caso, 

a nivel consumidor y por puntos de canal de comercialización. 

Estos sistemas funcionales de la demanda se utilizan en Cana 

dá, Australia y Estados Unidos, donde se dispone de estadísti 

cas contínuas y precisas por más de veinte años. S t utilizan 

tambiin los sistemas de Rotterdam, sistemas de elasticiades -

constantes, los sistfmas australianos con ius mGltiples varia~ 

tes introducidas por cada investigador, lo que ha traído una -

amplia incorporación de especificaciones dinámicas a los siste 

mas de demanda. 
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-, 
2. 4.. LA INS'ffil.MENrACION DE POLITICAS DE CONSl.M> 

El Estado es la única entidad que por su capacidad y fines (econ6micos 

y sociales), puede instrumentar políticas de consumo que tengan un impacto 

amplio en la sociedad. 

Para regular el consumo, sus niveles y modalidades, el Estado cuenta

con múltiples instrumentos de política econ6mica (y social). Algunos inc.!_ 

-den por el lado de la oferta y otros por el lado de la demanda. Su desa

rrollo sin embargo, ha obedecido a criterios particulares para controlar, 

regular, fomentar, etc. sectores particulares de la actividad econ6mico -

social. 

La evaluaci6n de su impacto en general se ha limitado al an~lisis del 

comportamiento de las macrovariables: producci6n nacional e ingresos pro

medio per-~pita, 

Actualmente se reconoce que dichos criterios para evaluar los benefi

cios del desarrollo en el bienestax· social pierden validez ante las ere-

cientes tendencias de la concentraci6n dei ingreso y la riqueza, la dismi 

nuci6n de propiedades y la falta de empleos. 

Se propone igualmente que los pianes para regular y solucionar probl~ 

mas de consumo alimentario definan un marco para la coordinaci6n y conve! 
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gencias de los instrumentos y mecanismos a utilizar en la consecuci6n de 

objetivos ccmunes. 

En pri.nver lugar, se plantea la necesidad de identificar el problema y 

caracterizarlo de aoierdo a las acciones que se vayan (o puedan) realizar. 

Es decir, evaluarlo con el grado de fineza necesario a su magnitud y com

plejidad por un lado, y por otro a las medidas que se pondrán en práctica. 

Para ello es necesario definir necesidades físicas (y financieras) de 

bienes y servicios para gn.tpos específicos de poblaci6n. Seleccionar los 

instrumentos y iiiecanismos específicos para su consecusi6n y sus posibili~ 

des administrativas y legales. 

De esta manera el diseño de instTl..mlentos o modelos para cuantificar -

niveles de requerimientos y los impactos en las variables que se quieren 

modificar, debe considerar los elementos necesarios y suficientes para e

valuar la situaci6n iniaial y final del problema. Es decir, deberá tener

~e en cuenta la adecuaci6n del instrumento al aspecto o nivel del proble

ma que se quiere modificar. 



III. LA ELABORACIQI DE UNA C.\NASTA DE ALIMENI'OS QJE VINGJLA 
A LA PRODUCCION Y EL C(}.;Sl.MJ 

3.1. LA CANASTA BASICA RECCME.'i'DABLE (CBR) DEL SISffilA. Af..IMfil-.TARIO 

MEXICANO (SAM) 

-l 1 . 

El Sistema Alimentario ~1exicano (SA~) pretendi6 establecer las bases 

para una planificaci6n integral de las actividades alimentarias. Repre-

sent6 básicamente tres cosas: Una proposici6n metodol6gica para el análi

sis y ordenamiento de las actividades alimentarias, una política econ6mi

ca y una instancia de la administraci6n pública para coordinar las políti_ 

cas y medidas que fue proponiendo a lo largo de su corta vida. 

Los primeros trabajos consistieron en elaborar un marco analítico y 

de lineamientos metodol6gicos para el análisis de lo que se llam6 "Sist!:_ 

ma Alimentario Mexicano" y que fue definido como el conjunto de alimentos 

agentes y actividades relacionados con el proceso de la alimentaci6n del 

país. 

Las actividades se diferenciaron de acuerdo a una funci6n, distin -

guiéndose las siguientes: Producci6n primariá"'de alimentos, comercializ~ 

ci6n, transfonnaci6n industrial, distribuci6n, constuno, asistencia, sec--

tor externo y el Estado. 

El ordenamiento se realizó de acuerdo a tm. enfoque por sistemas. De 

esta manera, los sistemas. comprenden un conjunto de fases o funciones que 
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desempeñan los agentes econ6micos. En realidad el enfoque sistémico se!!_ 

plic6 para ordenar los sistemas en funci6n de los productos. Sistema maíz 

oleaginosos, frijo, socarígenos, fn.itos, etc. que para ser coherentes en -

cuanto a categorías, serían subsitemas de diferente orden de acuerdo al -

grado de desagregaci6n que se pretendiera. Sin embargo en las " Notas 

Analíticas y Líneamientos Metodol6gicos para el proyectos Sistema Alime-

mentario Mexicano" se definieron subsectores y sistemas integrales. Los 

primeros corresponden a grupos de alimentos con ciertas características -

homogéneas y los siguientes a los alimentos más importantes. El hecho de 

no ser congruente con los nombres y definir sistemas y subsistemas puede 

ser un simple problema de nombre, aunque pudiera acarrear problemas de a

preciaci6n en los niveles de análisis. 

Por otro lado, de acuerdo al análisis de los doctanentos y experiencia 

de los estudios realizados, se puede decir que las posibilidades de orde~

namiento de las actividades son múltiples en funcl6n de los objetivos. -

Claro esta, siempre que se pretenda un análisis integral deberá observar

se el todo que comprende el espacio alimentario nacional. 

Así la representaCi6n antes mencionada es válida para el sistema en 

su conjunto y para cada bien en particular, en consecuencia su ordenaci6n 

* Oficina de Asesores del C. Presidente ''Notas AnalÍticas y Lineamientos 
Metodol6gicos para el Proyectos Sistema Alirnentarfo·,Mexicano", México, 
D.F. Agosto de 1979. 
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responde a los flujos que recorren los bienes a1iJnentos, En estos térmi

nos el énfasis se hace en el análisis de los flujos que recorren los ali

mentos (segón lo pennita el Sistema de Infonnación), en sus diferentes 

ocurrencias temporales y especiales. Podemos decir que el análisis se re 

fiere al aspecto funcional de la cadena alimentaria (en cuanto a las rel! 

cienes técnico-funcionales interfases) como el análisis de las relaciones 
1/ 

socioec6nomicas entre los agentes hetereogéneos -; Esta ordenación pe~ 

te hacer cruces de agentes y fases o esferas de actividad. De esta mane

ra tenernos un flujo horizontal de los productos. Pero cada una de aque-

llas fases ( esferas de actividad) se pueden considerar a la vez como 

una subfunci6n de la función del Sistema y como un sistema que puede ser 

considerado subsistema del SA!v!, sin embargo la estructura de este Último 
2/ 

no presenta isomorfismo con la primera.- Esta ordenación nos permite o!?_ 

servar flujos verticales ínter-fases. 

De cualquier manera lo que nos interesa aquí es que el SAf.f se organ_! 

z6 en fases que correspondieron a áreas de trabajo. A la fase de consumo 

le correspondi6 entre otros proyectos definir los patrones de constuno y ! 

laborar una Canasta Básica Recomendable (CBR). 

1/ De acuerdo a las actividades realizadas alrededor de los bienes alimen 
- tos se define una funci6n que efectúan los agentes socioecon6micos, di 

ferenciados, por las fonnas de organizaci6n de la producci6n. 
lJ En el anexo no 1 se hace un esbozo del enfoque por sistemas. 
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Con la definici6n de una canasta básica de alimentos el SAM pretendi6 

vertebrar las acciones que implica un proceso de planificaci6n alimenta--
Y 

ria. 

En primer lugar se estableció la necesidad de trabajar en la detenni 
Z/ -

naci6n de lo que se llam6 "Canas(ta de Cbnsumo Actual (CCA)" -. Se prete~ 

di6 reflejara los patrones de consumo de la poblaci6n de menores :i.ngre-

sos. Lo anterior a través de la identificaci6n de los alimentos" que t'n 

forma significativa inciden en su dieta promedio'' 

Para la determinación de la CCA se consideraron las siguientes vari! 

bles: 1) Frecuencia de consumo de cada alimento, 2) Participaci6n de ~ 

da alimento en el gasto (o presupuesto) alimentario y 3) Composici6n del 

consumo alimentario de la poblaci6n de menores ingresos (o poblaci6n ob-
* 

jetivo) • 

y SAM. - Comité para el Balance Oferta-Demanda de tma canasta de alimen
tos bisicos. "Informe al·Secretariado Técnico de los avances obteni-
dos al 22 de octubre de 1979, 

'!:_/ Inicialmente llamada Canasta Básica Actual 
* Uno de los proyectos del SAM definió a la poblaci6n objetivo. Defini

ción que comprende a la población que no cuenta con los recursos sufi 
cientes para acceder a tma dieta adecuada. La'determ.ina.ci6n de esta
poblaci6n. (cuantificaci6n e identificaic6nJ) fue lll.JY gruesa las cifras 
varían según la fuente de información. 
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La infonnaci6n utilizada fue la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 1977 ENIGH de 1977 de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

Para el caso de la variable frecuencia de consumo se uso la infonna-

ci6n sobre frecuencia de hogares que consumieron un alimento ya que la 

ENIGH no proporciona la frecuencia en que cada hogar con~u:mo cada alimento. 

El trabajo se realizó para los consl0'11os promedio de los hogares a ni-

vcl nacional y para los consumos promedio de cada decil de hogares. Se or 

denaron los hogares de acuerdo al nivel de ingreso. De esta manera, se hi 

zo el análisis para los seis primeros deciles, considerandolos población

objetivo. Habrá que aclarar que la infonnación no es exactamente consumo, 

sino gasto en alimentos. 

De esta manera se definió un orden de importancia de cada alimento en 

cuanto a 1) Porcentaje de gasto y 2) Fre01encia de consumo. La correla--
1 / 

ci6n por rangos-de estos dos indicadores proporcionó una imagen de la im-

portancia de cada alimento. Los resultados de este ejercicio pueden ver

se en los cuadros no. 3, 2 y3, lllla vez realizado este ejercicio se definí~ 

ron sus categorías de alimentos superbásicos, básicos y complementarios, 

cuadro no. ___ , se concluy6 que los superbásicos son: "l) Los más nutri_ 

tivos, 2) Los que el Estado maneja, 3) Los susceptibles de ser controlados 

por el Estado, 4) los no perecederos y 5) tos qµe representan el patrón de 

constuno de la poblaci6n objetivo". Igualmente se concluy6 que todas las -

1 / En realidad lo que se hizo fue un ordenamiento de las varia 
bles de acuerdo a su i mportancia. 



CUADRO~. 1 A 46. 

A 

s 

A 

A 
s 
B 

B 

A 
B 
A 

s 

5 

PARTICIPACIOI'\ EN EL ;:;ASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORDEN DE IMPORTANCIA: "CHAL NACIONAL. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Carne de rea 
Pan de dulce 
Huevos 
Torti lles de maí% 
Frijol 
Tomates 1 

Leche fresca pasteuriz~da 
Refrescos o sodas 1 

Carne de aves 
Aceité vegetal 
Especias y adere%oa 

1 

Maí% en grano 
Carne de puerco 

1 

Pan blanco 1 

Arroz r 
Otros tipoa de carne y roe. 
Raíces feculentas y der 
Pastas para sopa 1 

Otras frutas frescas y ¡>roe. 
Leche fresca no pasteur zeda 
Dulces y postres 
Café.tostado o molido 1 

Cebolla I 

Chile . 
1 Manteca de puerco 

Azúcar morena 
Otros tipos de leche 
Queso fresco 
Galletas 
Azúcar blanca 
Alimentos prep.y p/niño 
Otros productos de mafz 
Plátano tabasco 
Harina de trigo, arroz prep. 
Pescados y mariscos fre • 
Café soluble o instantán o 
Verduras >' 
Pan caja y 
Chocolate, 
Lim6n ' 

legumbres pro • 
otros panes 
cacao,té 

41 Otros tipos de rueso 
42' Manzana 
43 Aguacate 
44 Pes.y mariscos secos 
448 llarina de trigo 
45 Naranja 
46 Mante~u i 11 a 
47 Otros pl~tanos 
48 Crema 
488 Harina de mafz 
49 
50 

Zanahoria 
Lechuga 

y e v. 

% Gasto % Acum. 

11.32 
2.55 
4 .12 
4.78 
3.18 
2.58 
5.42 
J.54 
4.27 
2.77 
1.74 
4.67 
3.05 
2.06 
l.JO 
2.51 
1.22 
1.17 
2.08 
2.84 
l. 75 
l. 58 
0.73 
0.89 
1.62 
0.96 
1.89 
1.37 
1.13 
1.01 
1.82 
1.17 
0.74 
1.01 
1.52 
1.12 
0.77 
0.81 
0.71 
0.42 
0.90 
0.63 
0.60 
0.70 
0.64 
o'.54 
0.37 
0.32 
0.39 
0.45 
0.21 
0.21 

11.32 
13.87 
17.99 
22.77 
25.95 
28.53 
33.95 
37.49 
41.76 
44,53 
46.27 
50.94 
53.99 
56.05 
57.35 
59.86 
61.08 
62.25 
64.33 
67 .17 
68.92 
70.50 
71. 23 . 
72.12 
73.74 
74.70 
76.59 
77.96 
79.09 
80.10 
81.92 
8J.09 
83.83 
84.84 
86.36 
87.48 
88.25 
89.06 
89.71 
90.19 
91'.09 
91.72 
92.32 
93.02 
93.66 
94.20 
94.57 
94.89 
95.28 
95,73 
95.94 
96.15 

Sin A Sin AyB 

¡ 1 _ .. • -:i 

87,92 77 .)9 
Fuente: SAM, ·Subproyecto No. 2 "Bala ce de oferta y demanda de una canasta de 

mentQS básicos. ali-



L1JADRO ~U! 1 B 

PARTICIPACION EN El GASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORCEN CE IMPORTA~IA: ~ 

Sin A Sin AyB 

l Ma(z en grano 28.7S 
2 frijol 7.62 
3 Tom•tes 2.98 
4 Café toatado o "'01 ido 4, 58 

e 5 Especia• y AdereEOS 2.23 
6 Manteca de puerco 4, 24 
7 Azúc•r ,.oren• 2.EO 
8 Carne de roa 4.42 
9 Chile 1.92 

10 Aceite veget•I 3.20 
11 Cebolla 1.22 

A 12 A•úcar b 1 enco 2.06 
13 Huevos 2.11 
14 Cerne el.e puerco 2.88 
IS Arroz 1.61 
16 Pende dulcco 1.73 

A 17 Refrescoa o sodas 2.00 
18 Tortillu de m•!z 1.83 
19 Reices fecul•ntes y derivoc::I, 1.34 
20 Leche fresca no posteurizada 2.18 
21 Postas pare sope 0,99 
22 Pan blanco 1.27 
23 G•l letaa 0.87 
24 Carne de aves 1.81 

6 25 Otros productos de me!; 1.36 
26 PlaUno tabasco 0.51 

B 27 Harinas de trigo,erro: prep, 0.81 
28 Oueso fresco 0.69 

A 29 dulces y postres 0.42 
JO Pesc4do y mariscos secos y env.O.SI 
31 Otroo tipos de leche 0,74 
32 Verduras y legumbre• proc. 0.37 
3J Peacodoa y mariscoa fresco• 0.63 
34 lecho fresca pa1teurizodo 0.60 

A 35 Café soluble o inat•nt~neo 0.37 
B 36 Otros tipos de carne y proc. 0.54 
B 37 Otras frutes frescas y proc. O.JO 

376 Harina de tri 90 O. 51 
38 Chocol ace, cacao, t6 0.22 
39 Man:ana O, 2é 

8 40 Otros pladnos 0.1!! 
8 41 Al imontos prepar.y prep.p/ni~. 0.28 
B 42 Otros tipos d6 <'ueso 0.26 

43 lim6n 0.11 
44 i;aranja 0.12 
45 Aguacate 0.15 

A 46 Pan c•j• > otros panes 0.09 
47 Manteoui 1 la 0.06 
48 Creme O.OS 
486 flarina de .,.¡z 0,55 
49 lechug• 0.01 
50 Zanoho1"1a 0.01 

28.75 
36.37 
39,35 
43,93 
46.16 
50.40 
53.00 
57.42 
59,34 
62.54 
63.76 
65.82 
67.93 
70.81 
72.42 
74.15 
76.15 
17 .98 
79.32 
81.50 
82.49 
83.76 
84.63 
86.44 
87.so 
as. J1 
89.12 
89.!ll 
90.23 
90,74 
91.48 
91.85 
92.48 
93.08 
93,45 
93,99 
94.29 
94.80 
95,02 
95.2s 
95,46 
95,¡4 
96.00 
96.11 
96.2J 
96.JS 
96.47 
96.53 
96.SS 
97. tJ 
97,14 
97 .15 92.21 ss.ss 

~7. 
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CU,\DRO NUM. D 

P.\RTICIPACION EN El GASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORDEN DE IMPORTANCIA: DECIL 11. 

1 Maíz en grano 
2 Frijol 
3 Carne do res 
4 Tomates 
5 Manteca de puerco 
6 Café tostado o molido 

8 

~ 

I 

8 
9 

10 
A 11 

12 
lJ 
14 
15 

A 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Azúcar morena 
Huevos 
Especias y aderezos 
Aceite.veget11I 
Refrescos o sodas 
Leche fresca no past. 
Pan de dulce 
Arroz 
Cebolla 
Azúcar blanca 
Chi lo 
Pastas para sopa 
Carne de puerco 
Pan blanco 
Raices feculen.y derivadas 
Torti 1 las de maíz 
Carne de aves 
Otros productos de maíz 
Gal letaa 

% Gasto 

21. 54 
6.71 
5,60 
3.00 
J.Si 
3.11 
2. 52 
2,95 
1.65 
3.16 
2.87 
3,71 
2.50 
1.89 
1.14 
1.97 
1.33 
1.48 
2.75 
1.91 
1.46 
2.80 
2.17 
l. 59 
1.24 

6 24 
25 
26 Plátano tabasco 0.72 
2i Otros tipos de leche 1.37 
28 Cueso fresco O. 94 

6 29 Harinas de trigo, arroz prep. 0.95 
A JO Dulces y postres 0.57 

31 pescados y mar.secos y env. 0.69 
32 
33 

B 34 
B 35 
A 36 
B 37 
B 38 

388 
39 
398 
40 
41 

B 42 
43 
44 

B 45 
A 46 

47 
48 
49 
50 

Chocolate, cacao, té O.SI 
leche fresca pasteuriz. 0.84 
Otras frutas fres.y proc. 0.60 
Afimentos prep.p/ni~o 0.56 
Café soluble o instantáneo 0.61 
Verduras y legumbres proc. 
Otros tipos de carnes-y proc. 

o. 33 
0.55 
0.60 Harina de trigo 

Pescados y mariscos 
karina do maíz 
Manzana 

frescos O. 58 

Naranja 
Otros plátanos 
Aguacate 
lim6n 
Otros tipos de ~ueso 
Pan caja y otros tipos de 
Zanahoria 
Crema 
lechuga 
Mantec:u i 11 a 

0.64 
o. 36 
0.35 
0.21 
0.25 
0.14 
0.63 

pan.O. 15 
0.07 
0.10 
o.os 
0.04 

% Acum. Sin A Sin AyB 

21. 54 
28.25 
33.85 
36.85 
40,72 
43.SJ 
46.35 
49.30 
50,95 
54.11 
56-98 
60.69 
63.19 
65.08 
66.22 
68.19 
69.52 
71.00 
73,75 
75.66 
77.12 
79,92 
82.09 
83.68 
84.92 
85.64 
87.01 
87,95 
88.90 
89.47 
90.66 
90.67 
91.51 
92.11 
92.67 
93,28 
93-61 
94.16 
94,76 
94.34 
95.98 
95.34 
96-69 
96.90 

.97·15 
97 ·29 
97.~2 

97 .67 
97 .74 
97 ·84 
97,39 
97 .93 91.72 85.09 



CUADRO NUML 1 E 49. 

PARTltlPACIO~ EN El GASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORDEN DE IMPORTA:\C l A: DECIL 111. 

% Gasto % Acum. Sin A Sin AyB 

1 Maíz en grano 15.64 15.64 
2 frijol 5.99 21.63 
3 Carne de res 7.18 28.81 
4 Tomates J.05 31.86 
5 Huevos 3.28 35.14 

A 6 Refrescos o sodas 3,39 38. 53 
7 Manteca de puerco 3.41 41.94 
8 Aceite vegetal 3,39 . 45,33 

B 9 Espec.ias y aderezos 1.70 47.03 
10 Arroz 2.14 49.17 
11 leche fresca no pasteurizada 4.03 SJ.20 
12 Tortillas de maíz 4.02 57.22 
13 Caf6 tostado o molido 2.49 59.71 
14 Azúcar morena 1.89 61.60 
15 Pastas para sopa 1.62 63.22 
16 

• t 
2.33 65.55 Pan de dulce 

17 Cebolla 1.14 66.69 
18 Raices feculentas y deriv. 1.61 68.JO 
19 Pan blanco 2.07 70.37 
20 Chile 1.24 71.61 
21 Carne de puerco 2.41 74.02 
22 Carne de aves 2.63 76.65 

8 23 Ot:ros productos de maíz 2.01 78.66 
A 24 Azúcar blanca i.s1 80.17 

25 Gal !etas 1.33 81.50 
A 26 Dulces y postres 1.30 82.80 

27 Otros tipos de leche 2.06 84.86 
28 Queso fresco 1.28 86.14 
29 leche fresca pasteurizada 1.77 87.91 

B 30 Harinas de trigo, arroz elab. 1.09 89.00 
31 Pl~tano tabasco 0.58 89.58 

B 32 Otras frutas fres.proc. 0.60 90.18 
33 Choco late, cacao, té 0.52 90.70 

A 34 Caf~ soluble o instant6neo 0.69 91.39 
348 Harina de trigo 0.69 92.08 
35 Pescados y mar.secos y env. 0.61 92.69 
36 Pescados y mar.frescos 0.80 93.49 

s 37 Verduras .y legumbres proc. 0.42 93.91 
B 38 Otros tipos de carne proc. 0.59 94.50 
B 38B Harina de maí:i:. 0.81 95,31 
B 39 Alimentos prep.y prep.p/~iños 0.53 95.84 
B 40 Otros plat6nos 0.27 96.11 

41' Manzana 0.29 96.40 
A 42 Pan caja y otros panes 0.35 96.75 

43 Aguacate 0.28 97.03 
44 Lim6n 0.16 97.19 

B 45 Otros tipos de ques!J O.JO 97.49 
46 Naranja 0.16 97.65 
47 Crema 0.13 97.78 
48 Ma nt'!qu i 1 1 a 0.06 97,84 
49 Zanahoria 0.06 97,90 
50 Lechuga O.OJ 97,93 90.69 83.18 



A 

B 

B 

A 

B 
A 

B 
A 
B 
B 

s 

B 

A 
B 

CUADRO 1 E 
PARTICIPACIO~ E~ EL GASTO DE LOS PRl\CIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORDEN DE lllPORTA:-..CIA: DECIL IV. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
tS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
376 
38 
39 
40 
408 
.u 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

C&rne de res 
Maíz en grano 
Frijol 
Huevos 
Tomates 
Tortillas de maíz 
Refrescos o sodas 
Aceite vegetal 
Caf~ tostado o molido 
Pan de dulce 
Arroz 
leche fresca no pasteurizada 
Especias y aderezos 
Manteca de puerco 
Pastas para sopa 
Azúcar morena 
Carne de aves 
Pan blanco 
Carne de puerco. 
Raices feculentas y deriv. 
Otros productos de maíz 
Cebolla 
Leche fresca pasteurizada 
Azúcar bl<1nca 
Chile 
Galletas 
Otros tipos de leche 
Queso Fresco 
Harinas de trigo,arroz elab. 
Dulces y postres 
Platáno tabasco 
Otras frutas fres.y proce. 
Café soluble o instantáneo 
Otros tipos de carne y proc. 
Alimentos prep.y p/niño 
Pescados y mariscos frescos 
Pescados y mariscos secos env. 
Harina de trigo 
Chocolate, cacao, té 
Verduras y legumbres.proc. 
lim6n 
Harina de maíz 
Otros platénos 
Manzana 
Aguacate 
Pan caja y otros tipos panes 
Otros tipos de cueso 
Naranja 
ManteC!U i 1 1 !l 
Zanahoria 
Crema 
Lechuga 

% Gasto % Acum. 

¡,94 
11. lS 
5.1; 
3,79 
2.78 
5.21 
3. SS 
3,31 
2.6ó 
2.68 
1.90 
3,95 
l. 56 
2.92 
1.69 
1.iO 
J.00 
2.16 
2. 58 
1.46 
2.41 
0.98 
2.65 
1.48 
0.95 
1.24 
1.91 
l. 2S 
1.27 
0.97 
0.63 
O.iS 
o.83 
o.SS 
0.82 
0.94 
0.64 
0.81 
o.ss 
0.46 
0.24 
0.97 
0.34 
0.37 
0.34 
0.39. 
0.41 
0.15 
0.16 
0.11 
o. 15 
0.07 

7,94 
19 .12 
24.29 
28.08 
J0.86 
36.07 
39.92 
43.23 
45.89 
48. Si 
50.47 
54,42 
55,93 
58.90 
60. 59 
62.29 
65.29 
67.45 
70.03 
71.49 
73,90 
74.88 
n.s3 
79.01 
79.96 
81.20 
83.11 
84.J9 
85.66 
86.63 
87.26 
88.04 
88.87 
89.72 
90. 54 
91.48 
92.12 
92.93 
93,48 
93,94 
94.18 
95.15 
95,49 
95.86 
96.20 
96. 59 
97.00 
97.15 
97.31 
97,42 
97.57 
97.64 

Sin A. 

90.12 

50. 

Sin AyB 

81.22 



CUADRO NUM. 1 F 
s l. 

PARTICIPACION EN EL GASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORDEN DE IMPORTAl\CIA: DECIL V. 

1 Carne de res 
2 Tortillas de maf: 
3 Frijol 
4 Huevos 
5 Tomates 

A 6 Refrescos o sodas 
7 Carne de aves 
8 Aceite vegetal 
9 Maíz en.grano 

10 Carne de puerco 
11 Pan b 1 aneo 
'~ Pan de dulce 

o 13 Especias y Adere:os 
:4 leche fresca pasteuri:ada 
15 Pastas para sope 
16 Leche fresca no pasteuri:ada 
1 i Ar-ro:z: 
18 Raíces feculantes y derivados 
19 Café tostado o molido 
20 Azúcar morena 
21 Manteca de puerco 
22 Chile 
23 Cebolla 

B 24 Otros productos de maíz 
A 25 Dulces y postres 

26 Queso fresco 
27 Otros tipos de leche 
28 Galletas 

A 29 A:úcar blanca 
B JO Otras frutas frescas y prep. 

31 Platáno tabasco 
E 32 Harinas de trigo,. arro: elab. 
B 33 Otros tipos de carne y prep. 
8 34 Alimentos prep. y p/niño 

35 Pescados y mariscos frescos 
36 Chocolate, cacao, té 

A 3i Café soluble o instant~neo 
38 Limón 

8 39 Verduras y legumbres proc, 
40 Pescado y mariscos secos y env. 
406 Harina de trigo 
41 
42 

8 43 
A 44 

448 
B 45 

46 
47 
48 
49 
so 

Aguacate 
~~an:ana 

Ot.-os plat~nos 
Pan caja y otros tipos de panes 
Harina de maíz 
Otros tipos de ~uesos 
Naranja 
Crema 
Mante~ui 1 la 
Zanahoria 
lechuga 

% Gasto % Acum. 

9.29 
6.66 
4.19 
4,23 
2.89 
4,14 
4.12 
J.12 
5,45 
J,45 
2.56 
2.ó9 
1.62 
3,53 
1.64 
J.83 
1.61 
l. so 
1.93 
1.28 
2.19 
1.10 
0.85 
1.75 
1.37 
1.52 
1.95 
1.16 
1.21 
1.20 
0.75 
1.12 
1.12 
1.09 
1.16 
0.73 
0.77 
0.37 
0.51 
0.58 
0.71 
0.44 
0.38 
0.35 
0.44 
0.70 
0.48 
o.zs 
0.29 
0.20 
0.11 
0.10 

9.29 
15.95 
20. 14 
24.37 
27.26 
31.40 
35, 52 
38.64 
44.09 
47,54 
so. 10 
52.79 
54.41 
57,94 
59,58 
63.41 
65.02 
66. 52 
68.45 
69.73 
71.92 
73.02 
73.87 
75,62 
76.99 
78.51 
80.46 
81.62 
82.83 
84.03 
84.78 
85.90 
87.02 
88.11 
89.27 
90.00 
90.77 
91.14 
91.65 
92.23 
92.94 
93.38 
93.76 
94.11 
94,55 
95.25 
95,73 
96.01 
96.30 
96.50 
96.61 
96.71 

Sin A Sin AyB 

88.78 79,54 



CUADRO ~U. 1 G 

PARTIClPACION EN EL GASTO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, SEGUN 
SU ORCE~ DE IMPORTANCIA: DECIL YI. 

1 
2 
3 
4 

A 5 
ó 

s 
9 

s 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

A 13 
19 
20 
21 
22 

s 23 
'.!4 
25 
26 
27 

8 28 
B 29 

30 
31 

A 32 
A 33 
s 34 
B 35 
B 36 

37 
38 
39 
40 

A 41 
42 
43 

B 44 
446 

8 45 
46 
46B 
.~7 

48 
49 
50 

Carne de r'es 
Tortillas de maíz 
Huevos 
frijol 
Ref,.escos o sodas 
Tomates 
leche f,.esca pasteurizada 
Carne de aves 
Aceite vegeta 1 
Especias y Aderezos 
Pan blanco 
Carne de puerco 
Pan de dulce 
Pastas para sopa 
Arroz 
Raíces feculentas y derivados 
leche freca no pasteurizada 
Dulces y postres 
Cebo 11 e 
Chile 
Oueso fresco 
Caf6 tostado o molido 
Otros productos de maíz 
A:úcar morena 
Manteca de puerco 
Maíz en grano 
Otros tipos de leche 
Otros'frutas frescas y proc. 
Otros tipos de carne y proc. 
Platáno tabasco 
Gal !etas 
Café soluble o instantáneo 
Azúcar blanca 
Alimentos pr5parados y p/niño 
Harinas de trigo, arroz y prep. 
Verdurds y legumbres proc. 
Pescados y mariscos frescos 
limón 
Chocolate, ·cacao, té 
Aguacate 
pan caja y otros tipos de panes 
Pescados y mariscos secos env. 
~lanza no 
Ot:ros plat~nos 
Harina de trigo 
Otros tipos de quesoo 
Crema 
Harina de maíz 
lechuga 
Mante(!u i 11 o · 
Zanahoria 
Naranja 

% Gasto 

10.92 
6.34 
4.69 
3,4¡ 
4,23 
2.89 
4,96 
4.10 
3, 14 
1.76 
2.41 
3.29 
2.65 
l.40 
I.41 
1.42 
3,39 
1.59 
0.77 
0.93 
l.67 
l. 51 
1. 61 
0.98 
1.82 
3.12 
2.04 
l. 36 
l. 56 
0.82 
1.13 
1.34 
1.00 
1.41 
1.03 
0.72 
1.23 
0.46 
0.59 

·0.57 
0.60 
0.60 
0.47 
0.40 
0.65 
o. 54 
0.29 
0.65 
0.20 
0.24 
0.17 
0.25 

% Acum. 

10.92 
17 .76 
22.45 
25,92 
J0.55 
33,04 
38.00 
42.10 
45.24 
47,00 
49.41 
52,70 
55.35 
56. 7 5 
58.16 
59,58 
62.97 
64. 56 
65.33 
66.26 
67 ,93 
69.44 
71.05 
72.03 
73.85 
76.97 
79.01 
80.37 
81.93 
82.75 
83.88 
85.22 
36.22 
87.63 
88.66 
89.38 
90.61 
91.07 
91.66 
92.23 
92.83 
93,43 
93,90 
94,30 
94,95 
95,49 
95.78 
96.43 
96.63 
96.87 
97.04 
97,29 

Sin A 

88.53 

52. 

Sin AvB 

78.14 



CUADRO NUM. 2 

CANASTA BASICA ACT~L. 

Ordon de importancia de los principales alimentos a nivel nacional 

y por los primeros seis deciles. 

ALlMe:N TOS. 

Mo!z en gron<> 

Frijol 

Tomates 

Caf6 Tostado o molido 

Espacios y aderezos 

Manteca de puerco 

AzGcar morena 

Carne de res 

Chile 

Aceite vegetal 

Cebolla 

Az6car blanca 

Huevos 

Carne de puerco 

Arroz 
Pon de dulce 

Refrescas o sodas 

Tortillas de Maíz 
Ralees feculentos y 
derivadas. 

Leche fresca no pous
terizada. 
Postas poro sopa 

Pan blanco 

Galletas 
·carne de oves 

Otros productos de maíz 

Pl&tono tabasco 
~orinas de trigo, arroz 
y :;;:-eparodas. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

6 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

11 

• 2 

4 

6 

9 
5 

7 

3 

17 

10 

15 

16 

8 

19 

14 

13 

11 

22 

21 

12 

16 

20 

25 

23 

24 

26 

29 

I !! 

l 

2 

4 

13 

9 

14 

3 

20 

8 

17 

24 

5 

21 

10 

16 

6 

12 

18 

11 

15 

19 

25 

22 

23 

31 

30 

IV 

2 

3 

5 

9 

13 

14 

16 

l 

25 

8 

22 

24 

4 

19 

ll 

10 

7 

6 

20 

12 

15 

18 

26 

17 

21 

31 

29 

V 

9 

3 

5 

19 
13 

21 

20 

l 

22 

8 

23 

29 

4 

10 

17 

12 

6 

2 

18 

16 

15 

ll 

28 

7 

24 

31 

32 

VI 

26 
4 

6 
22 
10 

25 

24 

l 

20 

9 
19 

33 

3 

12 
15 

13 

5 

2 

16 

17 

14 

11 

31 

8 

23 
30 

35 

TOTAL. 
NAL. 

12 
5 

6 
22 

ll 

25 
26 

l 

24 

10 

23 

30 

3 

13 

15 
2 

a 
4 

17 

20 

18 

14 

29 

9 

32 

33 

34 

53. 

Fuente: S,\;\f, subnrovecto No. 2 "Balance de oferta y demanda de uria canasta de alimentos. 
bJsicos". · 



54. 

OTAL. 
ALIMENTOS I II !II IV V VI NAL., 

Queso fresco 28 28 28 28 26 21 28 

Dulces y postres 29 30 26 30 25 18 21 

Paseado y moriscos se-
cos y envasados 30 31 35 37 40 42 44 

Otros tipos de leche 31 27 27 27 27 27 27 

Verduras y legumbres 
procesadas, 32 37 37 39 39 36 37 

Pescados y moriscos 
frescos 33 39 36 36 35 37 35 

Loche fresca pasteuri-
zoda. 34 33 29 23 14 7 7 

Caf& soluble e instan-
t6neo 35 36 34 33 37 32 36 

Otros tipos de carne y 
carne procesada 36 38 38 34 33 29 - 16 

Otras frutas frescas ':I 
frutas procesadas 37 34 32 32 30 28 19 

~·•Chocalate,cacao, te 38 32 33 38 36 39 39 

Manzana 39 40 41 42 42 43 42 

otros pl6t anos 40 42 40 41 43 44 47 

Alimentos preparadas y 
Alim.preporados p/niño 41 35 39 35 34 34 31 

Otros tipos de queso 42 45 45 45 45 45 41 

LimcSn 43 44 44 40 38 38 40 

Naranja 44 41 46 46 46 50 45 

Aguacate 45 43 43 43 41 40 43 

Pan· caja y otros tipos 
de panes 46 46. 42 44 44 41 38 

Mantequilla 47 so 48 47 48 48 46 

Crema 48 48 47 49 47 46 48 

Lechuga 49 49 50 50 50 47 so 
Zanahoria 50 47 49 48 49 49 49 

* Harina de ma!z 376 396 386 406 446 466 486 

•• Harina de trigo 376 386 346 376 406 446 446 

FUENTE: ldem, Cuadro No. 1 

mls 



a· 

A 

CUADRO NUM. 3 
CAllASTA BASICA ACTUAL 

DESAGRI:GAC! Cll< DI: L:JS ALIJ-ICXTOS I:N surl:R D.ASICOS. 

BASICOS Y C0J·:f'Lr:H.E:NTARI OS. 

ALIM!:NTOS 

SUP:CR ílA:iTCOS 

l.- Condimentos y aderezos* 

2.- Ji tomate 

3.- Frijol 

I¡ • .:. Cebolla 

S~- Chile fre:;co 

6.- Azúcar morena 

7.- H<iíz en r,rano 

Q.- Pastas p.:ira sopa 

9.- .Manteca de puerco 

10.- /\rroz 

11.- Café tostado y molido 

12.- lluevo 

13.- ~apa 

14 .- Carne de res 

15.- Refresco~ y soda~ 

lG,- Aceite vcr;ct.:il 

17.- I'.m dulce 

18.- Pan blnnco 

19.- Leche bronc.:i 

6 I:l mS~ ímport . .mtc ci:: l.:i sal. 

Promedio aritmético del 
por ciento del consumo 
de los tres primeros de 

ciles. 

74.60 

70.62 

69.13 

·&S.39 

so.so 
S0.57 

49.20 

41.72 

41.02 

43.34 

40.66 

1¡1. 56' 

38.80 

36,60 

31f.02 

33.8~ 

32.Si¡ 

29.74 

23.l¡J 

55. 



CUADRO NUM~ 3 

20.- Pl<ltano Tabasco 

21.- G.lllt!tas 

a AS I e o s 

A l.- Azi'.1car blanca 

2.- Tortillas de Jr1<1ÍZ 

3.- Carne c;fe puerco 

B 4.- Otros productos de ma.íz 

s.- Carne de aves 

B . 6. - Dulces y postres 

7.- Queso fresco 

a.- Chocolate, cacao, té. 

9.- Harinas de tri¡:o, de arroz y preparadas 

B 10.- Verduras y legumbres procesadas· 

1L- Otros tipos de leche -~ 

l2.- Otras frutas frescas y procesadas 

COMPLl.:MJ::N?ARIOS 

1.- Limón 

2.- Lccl1e fresca pasteurizada 

A 3. - Café soluble 

B ~.- Otros plátanos 

s.- Manzana 

B 6.- Otros tipos de carne y carne procesada 

7.- Aguacate 

s.- llal'i 11;1 de trico 

. 9.- Pescados y mariscos frescos 

B 10.- Alimcntor. preparados y alimento:; preparados 
paru niilo&. 

11.- N.1r,1nju 

21.19 

22.BO 

32.72 

22. 76 

21.61 

17.55 

j I¡. 78 

13.j7 

11.27 

10.98 

10.29 

9.52 

9.l6 

8.67 

a.so 

a:1¡s 

7.58 

7.27 

S.97 

S.81 

s. 71 

5.61¡ 

~.1¡7 

lf.71 

56 

• 1 ... ........................... .,.. .. . 



Cú . .\DRO" !111.M. 3 57. 

12.- Harina de mah lj .39 

A !3.- P.::in de caja y otros ~ lj10~ de pan l¡,jl¡ 

B llJ .- Otros tipo¡¡ de ques" 3.78 

15.- Pescados y mariscos sc.;:os o envasados 2.33 

TOTAL 48 A L ¡ M L N T o s . 

~ ............. -....._ ............................. -.... ~~_..,......, ... ~ .. ..._--~...-.-------~---
---~~-~ I"UENTE: I:ncuasta Nacional ce Ingresos y Gdstos de los Hoeares, 

1977. SPP. 

E~~sono~·sistema Alimentario ~cxicano.- Com1té de Balance de ~fcrta 
y Demandd de la Canasta 3ásica de AlL~entos. 



s 8. 

canastas elaboradas por otras instituciones están sesgadas a obi~tivos que 

no cubren o no tienen un alcance nacional (ver L-uadro No. 4 ). 

Los resultados de estos ejercicios mostraron que: 

1). - La canasta de consumo actual se halla representada fund<irnentalmente 

por los alimentos que registró el consumo del decil I. 

2) .- Registra productos que concentran el 85.88% gasto en alimentos de -

las familias más pobres. 

3) • - .. Estos productos son los mismos para los deciles I I- IV y representan 

poco más del 88% de su gasto en alimentos, aunque su ordenamiento -

puede presentar variaciones, 

4).- A medida que el ingreso aumenta, la participaci6n del gasto en ali

mentos y bebidas va siendo menor respecto al total de hogares. 

5).- A incrementos absolutos en el gasto de alimentos de un decil a otro 

se modifica el ordenamiento de los alimentos de la canasta. Dicha 

modificaci6n está marcada por una propensi6n al consumo de alimentos 

industrializados y de productos proveedores de proteína animal. 

Los superbásicos representan los productos qu~ consumen con más fre

cuencia los hogares del primer al tercer decil de ingreso de la 

ENIG 1977. 

Los básicos son aquellos productos que sin constituir una parte central de 



QJAf)ílO No. 4 

MATI\IZ COMPARA Tl\11\ DE CANASTAS uE PROl..JUCTOS BASICOS 

l'OR INSTITUCIONES 

Inventa río Comisión 
Nucional 

~ 
S;com Nacional 

d.;J Pro¡luc ¡\J !iJ la- - Cona supo S.P.P. 
1977 

[OS llJsi-- rios Mí-
cos nim1)S 

Huevo Fresco - X X -
Leche Fluida - X X -
Carna Res Maciza - - X -
Carne Res Rewzo c/llueso - - X -
Vísceras - - X -
Cnr~ Cerdo Maciza - - X -
Cnroe Cerdo Recnzoc,tllU'Js< - - X -
Mnnceca ru Cerdo - . X -
Pan l>lnnco - - X -
Pon Dulce .. - X -
Qtcso Añ~jo o d.Jl pai's - - X -
Tortilla el.! Mufa - - X -
Ccbollll - - X -
Pupa Amarllln - - X -
Tomare Fresco - - X -
fuscado Fresco - - X -
Plñrono - - X -
netrescos ... - - X -
Leche en Polvo - - - X 

llurina ele Frijol - - - X 

Atún Enlatado X X - X 

Maizena - - - X 

llojue las X - - X 

Chocolate en Polvo X X - X 

Gc!aúna en Polvo X - - X 

Alimentos lnfanclles X - - X 

Café Soluble X X - -
'focal Proouctos 29 2-1 29 24 
•• Producto no alimenticio p!fO qw fórma pur1e ool gusto oo las famlllns. 
!J Bebida con sabor a choco la re. 

------
-.. 
-
--------
-
X -
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2\) 

Iniciativa 
Privada 

-----
-
---------
--------
X ---

13 

S::com 
197\1 

-
-----
-
---
-
-
----------
~u 
---

13 

5' 
~-
fr 
::l 
r. 
~-

2 
:! 
l 
l 
l 
l 

1 
l 
l 

1 l 
1 
l 
l 
J 
l 
l 
l 
1 
1 
'..! 
l 
.¡ 

'1 
J 
5 
3 
3 
3 

~, 

'º 
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la al.i.rnentaci6n, son consumidos ñmdamentalmente y en número considerable 

de hogares. 

Los complementarios no son consumjdos asiduamente ni en gran canti-

dad en los hogares por lo que complementan la dieta, su consumo se reali

za después de haber satisfecho sus necesidades albnentari~s con bienes en 

listados en los básicos y superbásicos lEn el cuadro ~o. 3 podemos obser

var los productos desagregados en las tres categorías). 

El criterio que se observ6 para esta desagregaci6n fué la frecuencia 

de consumo. 

Una de las concluciones de estos trabajos es una preposici6n para e~ 

tablecer un sistema de información para conocer mejor las situaciones de

consumo. La infonnaci6n disponible no es completa, no es desagradable a 

niveles adecuados a la toma de decisiones y no capta las variables que 

permiten un diagn6stico tendiente a la instrumentación de acciones pract]; 

cas. Además que no hay continuidad y bases de comparación entre la infor 

maci6n que proporcionan las encuestas realizadas a la fecha. 

En realidad lo que se pretendi6 fue definir los alimentos y: l)esta

blecer un balance de oferta y demanda de los mismos, 2) a partir de ellos 

determinar los suceptible~ de componer una CBR y las cantidades necesarias 

de disponibilidad (per cápita). 
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De esta manera se definirá la trayectoria hist6rica de la oferta y su 

proyecci6n para el corto y~'mediano plazo y por otro lado la meta o imágen 

objetivo deseable a alcanzar. La brecha entre estas dos medidas sería el 

espacio para definir escenarios donde se modificaran algunos de los fact~ 

res que favorecieran o inhibieran tendencias para llegar a la meta que 

estableciera la CBR. 

Con la CBR se pretendi6 determinar la lista de alimentos y las canti_ 

dades de los mismos que cubran las necesidades básicas de alimentaci6n de 
1/ 

la poblaci6n mayoritaria (poblaci6n objetivo) del país.-

Las condiciones fueron las siguientes: 

1) Que sean alimentos factibles de producirse o." incrementar su producci6n 

significativamente, en el país. 

2) Que el costo real de sus inslDllOS sea el más bajo posible. 

3) Que su contribuci6n a los requerimentos nutricionales sea máximo 

4) Que su produccci6n permita utilizar los recursos abundantes. 

5) Que permita integrar las costn.unbres alimenticias y las disponibilida

des regionales, sin menoscabo de que algunas distorsiones en los hábi

tos sean elinados • 

6) Que su precio sea modesto y pueda ser cubierto por la poblaci6n objéti 

vo. 

7) Que sea factible de distribuir masivamente y que el efecto de los poli_ 

y SAM-COP!JMAR (Subdirecci6n de Estudios Econ6micos ''Detenninaci6n de la 
Canasta Básica Recomendable. Auna Subproyecto 3, SAM, 15-XIl-79. 
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ticos de abasto sobre el gasto pÚblico sea lo más bajo posible. 

8) Que incluya algunos alimentos y productos altamente nutritivos, pero que 

aún no se producen en el país o se producen limitadamente y aiya explo

taci6n requiere de políticas específicas de prornoci6n. 

9) Que sea dinámica en el tiempo y factible de desagregar a niveles espa--

1) 

2) 

3) 

4) 

S) 

ciales. 

La secuencia metodol6gica se plantea como sigue: 

Ordenar las restricciones para seleccionar los alimentos. 

Detenninar los indicadores (variables). 

Cuantificaci6n (medida de las variables). 

Independiente de los anteriores se medirá cornposici6n y aporte nutr_l 
1/ 

cio. de la CCA para compararla con la CBR. 

Desagregar la CBR resulta,.~te y proyectarla para eJ corto y mediano -

plazo. 

6) Agregar las categorías: Superbásicas, Básicas y Complementarias. 

1/ Co1mmrnente se manejaron las palabras nutricional y nutriente,la fonna 
correcta de estos términos es "nutricio y nutrimento" que adelante u
saremos. 
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3.1.1. CRITERIOS Y VARIABLES UTILIZADAS 

Se parte de que la defínici6n de can::istas elaboradas hasta entonces 

manejan cada alimento de manera aislada, sin considerar el costo 

de fa díeta. l! 

5c con'.' idcr6 que el trabajo con~isLi..i aproX.J.Jild1.lcuHente en reconstruir 

i.ma hoja de balance de disponíbili<lad de 3limentos y por tanto de nutri-

mentos. Es decir estimar para una poblaci6n dada las cantidades de ali--

mentos que cubran sus requerimientos nutricios. ,\demiís se introducirá el 

precio ele 1.os alímentos y optimizar las combinaciones de nutrimentos. 

Se propuso el método de fa programación lineal que introduce el cri

terio de optimízaci6n explícítando restricciones. Con esto se pretendíó 

por un lado obtener la cansta y la dieta más económica y por otra que la 

distribución entre proteína a..TJ.imal y vegetal resultara como solución del 
2/ 

problema y no se introdujera como dato.-

y Aquí se planteo el problelT'.a como la definición de una "Canasta Dieta" 
después se aproxim6 a la ídea ele una canasta que define cantidades de 
seables para disponibilidad. Sobre esto discutiremos más ampliamente 
en los siguientes puntos de este capítulo. 

3J En realidad esto sucedería uara todos los nutrimentos. P0r otro lado 
dicha ventaja no lo es si se considera en un momento dado orientar una 
distribución de aportes nutricios más racionales en una situación eró 
tica e irracional en la oferta y hábitos alimentarios. -
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Planteamiento del Problema~ 

Se desea conocer cuales alimentos Cy sus cantidades) CO!llpOn.drí¡in a 

nivel nacional la CBR de fonna que: 

1) Cubran los requerimientos básicos de nutrici6n. 

2) Resulte de la combinaci6n más barata. 

3) Las cantidades requeridas de cada alimento no exceda los lÍJnites de 

disponibilidad deseables y alcanzables. 

4) Tome en consideraci6n los hábitos de constm\O de la poblaci6n, 

El planteamiento inicialmente consider6 la posibilidad de obtener un 

conjunto de soluciones alternativas o complementarias que cubrieran dif! 

rentes características: por grupos de edad y sexo, regiones, niveles de 

ingreso, y en general las especificaciones cuantitativas y cualitativas 

que permitieran detenninar las canastas requeridas según diferentes crit! 

rios de programaci6n. 

El siguiente paso fue definir las variables, formulare! modelo y re

cabar la infonnaci6n o datos para alimentarlo, 

Variables. Se definieron: 

1) Alimentos a incluir 

2) Recomendaciones de nutrimentos 

3) Precios 

1 
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4) Disponibilidad 

5) Hábitos de consumo 

El modelo se fonnul6 en ténninos de minimizar el costo de la canasta. 

Las c::intidades en que participaría cada alimento se dan en ténninos 

de su precio y a su aporte de nutrimentos en el margen que <letenninarían 

los parámetros mínimos y máximos de consumo y la disponibilidad de alime!!; 

tos. En el anexo no. 2 ~stá el modelo y su explicaci6n. En ese 

anexo se elabora un análisis de riicho modelo y se plantea tma soluci6n ª! 

ternativa que más adelante mencionaremos. 

Alimentos incluí.dos. Se argument6 para tomar la decisi6n de cuantos 

alimentos compondrían la canasta el hecho de que ningÚn alimento es com·

pleto ,ninguno aporta la totalidad de las substancias (nutrimentos) que el 

cuerpo necesita para desarrollar sus funciones, por tanto es necesario 

pensar en mezclas de alimentos; es decir en t~11llinos de dietas". 

Para el caso se dec.idi6 partir de los alimentos de la CCA (52 en to

tal) de los cuales se hicieron algunas exclusiones en algunos casos por -

problema de informaci6n. 

];/ SAM·Coplamar (Subdire~ci6n de Estudios Econ6micos)" op. cit. 

1 



66. 

En otros casos porque se trataba de alimentos industrializados a pa_!: 

tir de alimentos que se incluían en estado natural, también cuando un!!_ 

limento era variedad que facilmente se sustituía por otro y en el Último: 

caso porque se consideró que algunos alimentos representaban una desvia--

cinn del consumo. 
Y 

Respecto a esta variable creemos importante hacer los siguientes co

mentarios. 

El hecho de considerar únicamente la opci6n de obtener una canasta -

que aportara la totalidad de nutrimentos tiene conseCllllcias atribuir a un 

instrumento restringuiendo ia capacidad de asegurar con una cantidad limi 

tada de alimentos la totalidad de requerimientos nutricios recomendados -

para la poblaci6n. Este hecho tuvo consecuncias en la medida que se agr;:_ 

garon restricciones de nutrimentos sin tener en cuenta la capacidad del -

\•ector (o patrón} de alimentes incluidos. 

Por lo anterior se descartó la posibilidad de diseñar canastas parci~ 

les que aseguraran disponibilidades de alimentos para cubrir las (o parte 

de las) recomendaciones de nutrimentos más importantes o limitantes en die 

tas de grupos particulares. 

Como veremos más adelante la restricci6n "recomendaciones de nutri--

mentes" se tom6 de manera !lllly mecánica sin considerar ciertas observado-

}j Ibid, op. cit. 
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nes de experiencias al respecto. Por ejemplo, que en general cualouier -

dieta que cumpla con los requerimiento de energía y proteínas cumple con 
1/ 

el resto de los nutrimentos.-

Precios. Se decidi6 usar precios al menudeo para el mismo año de la in

fonnación disponible para los consumos (o hábitos) actuales (1977) por co!! 

siguiente la canasta se obtendría a precios de ese año. IniciaL~ente se 

usaron los precios (promedio ponderado nacional) de la Comisión ~acional-

de Salarios Mínimos. 

Disponibilidad de alimentos. Con esta variable se pretendi6 que las canti 

dades que resultarán de la CBR no excedieran los límites de disponibili-

dad que el país puede garantizar. Siempre se pensó introducir esta vari~ 

ble como dato exágeno, aunque se contemplaron las siguientes posibilida--

des; 

I) Considerar disponible la producción nacional 

2) Producción menos exportaciones 

3) Producción menos exportaciones más importaciones. 

y Irx:lusive se llego a afinnar como veremos después que dicho principio 
no se c;umplía. Como los resultados de varios ejercicios no tuvieron 
solución (óptima o no) porque el nivel de cierto nutrimento no cubría 
la recomendación se llegó a esa conclusión falsa, el problema fue el 
número limitado de alimentos que lo aportaban. 
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Se observ6 lo siguiente. Se considerarían los montos totales de res 

tar consumos no humanos, mermas, variaciones de existencias, etc. de esta 

manera se privilegiaría al consumo hi..nnano. 

Además, un trabajo posterior definiría la matriz de requerimientos d.!_ 

rectos e indirectos para asegurar la producci6n final de alimentos de la 

CBR. 

n.e esta manera se asegura desde el punto de vista de la política una 

asignaci6n de recursos en ftmci6n de las necesidades de constnno lnnnano. 

Por otro lado para evitar problemas de variaciones en la disponibil±_ 

dad de un año a otro se decidi6 utilizar el promedio de una período 

(1970-1977). Sin embargo esta variable se elimin6 en los Últimos ejerci

cios por redundante en relaci6n a los hábitos de consumo. 

Esta decisi6n mereció poca atenci6n, considerarnos que en realidad tal 

redundancia no existia. Precisamente la definición de esa variable com-

prendía un conjtn1to de factores que no se explican con los hábitos de cor~ 

mo. Es decir, con esta variable se pretendía establecer un vínculo con 

la producción en aras de establecer mayor raciÓnalidad entre aquella y el 

consumo. Esa variable pudo comfrontarse precisamente con los consumos --

( o compras realizadas por los constunidores) y analizar origen y destino 

de los alimentos para responder a preguntar ¿ Cuánto de lo consumido se -

produce en el país? 
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Cuánto se exporta, a.iánto importamos, etc.? A partir de ese a.I}álisis defi_ 

nir una estnictura distributiva. De hechos lo ideal hubiera sido que es

ta variable pudiera obtenerse end6geruunente ya por una ampliaci6n del ~ 

delo o conectando el modelo de la CBR con el de producci6n. En último ~ 

so hubiera sido interesante introducir los datos correspondientes a las d.!:_ 

finiciones antes mencionados e ir considerando otro que relacionara pro

ducci6n potencial o inclusive dismuniciones, todo con el fin de obtener -

diferentes escenarios, que reflejaran las restricciones por el lado de la. 

oferta. 

Hábitos de consumo. Con esta variable se pretendi6 introducir los -

gustos y costumbres de los consumidores. De hecho con ella se definie-

ron consumos nú.nimos y máximos que correspondieran a las cot¿s que limi

taran el rango donde podría darse la soluci6n. En este caso existi6 tm 

mínimo y un máximo correspondientes en un principio a los consumos prome

dio la poblaci6n objetivo por un lado y por otro el resto de la poblaci6n 

excluyendo al decil de mayores ingresoss por considerar que a este nivel 

se dan distorsiones en el consumo (o más precisamente constnn0s no repre-

sentativos). En los Últimos ejercicios se usaron los consumos promedio -

de los deciles V y IX respectivamente usando infonnaci6n de la encuesta -

CENLET de 1975 ya que la ENIGH no proporciona cantidades físicas de e~ 

mo. Sin embargo para algunos productos : se uso informa.ci6n de la ENIGH 

calculado indirectamente, con precios ex6genos a la enaresta (de la ento!!_ 

ces SECXM), Se estima.ron las cantidades de acuerdo a los gastos que las-
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familias realizaron en cada alimento. 

En general el consumo mínimo correspondió a los hogares más pobres. 

Sin embargo para algunos fue lo contra1'i.o, en estos casos para los estra

tos de altos ingresos el consumo mínimo representa un mínimo de gusto y -

hábito que el conslIDlo máximo de los hogares más popres refleja un límite 

de gusto y capacidad físicas de consumo. 

La·variable Nutrimentos. En el manejo de esta variable hubo varios 

problemas. 

Las recomendaciones de nutrimentos se dan por grupos de edad, sexo y 

estado fisiológico. Su detenninaci6n en general esta de acuerdo al meta

bolismo basal, el sexo, la talla y la actividad física. Una persona tie-

ne determinados requerimientos muy particulares, sin embargo, se han rea-

lizado estimaciones de recomend11ciones para una persona tipo en condicio-

nes normales o en condiciones promedio. 

La información utilizada para los ejercicios de la CBR, fue la.del 

Instituto Nacional de la Nutrición. Cuadro no. 5 

'}./ Bourges H. et alii ¡ ''Recomendnciones de Nutrimentos para la Poblaci6n 
Mexicana INN Publicaci6n L-17 México 1977. 



L1JAIJRO No. 5 

~CIOt-!:S PARA CDNS.MO DIJ\JlIO DE ll11'RlMDtl'OO 
(Para indiv.lrloos rt>mulcs, con la diot:a' y en las oondicioOlJS &a Méx.úxl). 

PES) PIO'J'¡::;fi ltf.TlNJL IUilr JCJOO 
1'1XllUaJ UII::J(;JA N/\S, CALCIO llIERro {maJ cq) 'fUIMINA f'IJ\VIW\ ND\CINI\ llSCXl;uJICO G:l~ "" 
(kg)ª (Jlcall ( g ) ( IDJ ) ( lllj ) d ( ng ) ( ng) (rrq F.q) o ( rrg ) (:; 

-
NlOOS A'!OOS SEXOS 

0-3 ITl'..SCS 120/kg 2.3/kg 600 10
0 

500 e .06/kg 0,07/kg 1.1/l<r:J 40 
4·11 ireses 110/kg 2.5/l«J 600 150 500 e .05/kg 0.06/kg l.O/)<¡J 40 

· 12·23 meses 10.6 1000 27 600 15
0 

500 0.6 o.o 11.0 40 
2-3 aOOS 18.9 1250 32 500 '15 500 0,6 o.a u.o 40 
4-6 aios 18.2 1500 40 500 10 500 o.a 0.9 13.S 40 
7·10 rubs 16.2 2000 52 500 10 500 l,l 1.3 19.9 40 

-ADOLCSCEN!ES l'V\:>\,;, 

ll·ll añoo 39.3 2500 60 700 18 1000 1.3 1.6 23.0 so 
14·18 lliioo 57.8 3000 75 700 18 1000 1.5 l.ll 27.0 50 

l\roU:SCUll'ES r ui, 
11·10 aios 53.3 2300 67 700 18 1000 1.2 1.4 20.1 50 

HMJRES 
18·34 añoo 65,0 2750 133 500 10 1000 1.4 1.7 24.B 50 
35-54 añoo 65,0 2500 03 so~ 10 1000 1.3 1.5 22.5 50 
55 y nús aJb:J 65.0 2250 83 500 10 1000 1:1 1.4 20.3 50 

•JUJUUS 
10·34 Años 55.0 2000 71 500 18 1000 1.0 1.2 ie;o 50 
35-54 aros 55.0 1050 71 soob 18 1000 1.0 1.2 16,6 so 
55 \' l~S aloa 55.0 1700 71 500 10 1000 1.0 . 1.2 16.0 so 

Ui!lAMZADllS +iou +lU lOL10 ~~ª l~Ou tiJ.l +o.J +J.o DO 
LAC'L\Nl'ES HOOO +30 lOOC 25c 1500 +o.5 +o.7 +7.0 80 

NJta.<11 a¡ Pesos para J.ll t:eaa central de1 pu1wo. 
bl Se GUgiere dar CilllUdadcs m.:iyorcs p.lra disminuir el balMCC negativo de ca: cio habitual en esta edad, 
el EstAS cantidadro dif1cilioenta se cubren ron una dicta roqnal ¡:or lo que so sugiero la supluoontaci6n, 
d) Un microgram:> equivalcnto es .igll:ll a u1 microgr111ro de ret.in:>l o 11 9 microJi ~09 de carotcno 6 a l U.I. de activichd e).• 

rctirt>l. 
e) un miligramo equivalente es 1qual a un miligrnmo do n1llcina o ll 60 miligrlll .OS de tr1ptofaro. 
f) So rro:rnicrda en Ml pro¡:orci6n do o.2fJ ¡x¡r ){cal rea:roencl100. 

f\lerte1 Ttmado da B:lurges et alii 1 11ec:cmendacionc.s do trutrlmcnto11 pira la Poblnc16.1 Mcx:lca111a, .rm. 1970, 
·-J ..... 
' 



72. 

Al principio y durante los primeros ejercicios no se tenía clara con

ciencia acerca de la cansta que se quería obtener en términos de las c:lnt2:_ 

dades de alimentos y por consiguiente de nutrimentos que debería satisfa-

cer. Es decir, por un lado se podrían orientar sus contenidos a definir 

una oferta que asegurará una disponibilidad adecuada a las recomendaciones 

per-cápita, o por otro definir una canasta cuyos contendios correspondie-

ran a los requerimentos de las recomendaciones de ingesta. 

En el primer caso se obtendrían cantidades para determinar niveles de 

producci6n, oferta, etc. En el segundo una cantidad a la que se tendrían 

que sumar otros requerimientos (reservas técnicas o de contingencia, con

sumos no humanos, materias primas industriales,merrnas,desperdicios, etc.). 

El cálculo en el primer caso es muy díficil, y su estimaci6n solo pu! 

de darse de acuerdo a experiencias pasadas en relaci6n a cálculos ext-post. 

Lo adecuado. es definir una canasta de requerimientos de consumo real 

y después calcular los otros requerimientos. Es decir calcular cuanto es 

lo que los hogares demandaran efectivamente, ya sea en el mercado o pc'r o

tros medios. 

Para los primeros ejercicios, la definici6n de las recomendaciones de 

energía y proteínas correspondi6 a la de los grupos de mayor actividad 

2741 K y 80.9 gramos de proteína. Con esta recomendaci6n (que es la más 

alta) se pretendi6 ase~ar una disponibilidad con un margen para seguri-

dad y mennas. Esta apreciaci6n fue inadeacuada. Inclusive se divulg6 la 
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idea de que los requerimientos de usos nutrimentos en México correspondían 

a esas cifras. 

Por otro lado tuvieron problemas con algunos nutrimentos, no se Cl.Dll

plían por ejemplo el Retinol o el Triplofano y las Kcal y proteínas se -

elebavan desproporcionadamente. Para corregir este problema se pens6 en 

poner tma cuota superior a dichas recomendaciones. Ya mencionamos antes 

que en realidad el problema en este caso era la adecuaci6n-del vector de 

alimentos incluídos y las restricciones de recomendaciones que se pedían. 

No hubo un análisis anterior de este problema. Ni siquiera se cal~ 

10 el máximo de nutrimentos que podía satisfacer la canasta cuando ad'lU:!_ 

ría los valores máximos, es decir cuando tomaba las cuotas máximas en to

dos los productos. 

De esta manera, se procedi6 a definir las cotas máximas. ~í fue -

cuando se pens6 en usar el promedio ponderado de las recomendaciones por 

la poblaci6n de cada grupo para la cota mínima y para la máxima la pr:iJlle

ra más dos desviaciones estfuidar. 

Con esta medida en realidad la canasta que se obtendría correspondía 

más a una que definiera requer:iJllientos de consumo •. Sin embargo, el rango 

que se defini6 no fue así, correspondi6 al que va de la recanen

daci6n promedio a la recomendaci6n para los gxupos de mayor actividad. 

(como veremos más adelante hubo algunos errores en el cálculo de dicho 

promedio.) 
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Se defini6 en 2092 a 2741 Kcal y 63.S a 80.9.Las recomendaciones pa

ra los Últimos ejercicios corridad 31 y 33 pueden verse en el cuadro no. 

6 
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CUADRO NllM. 6 

RECOMENDACIONES MINIMAS DE NUTRIMENTOS PER-CAPITA DIARIOS, SEGUN 

PROMEDIOS PONDERADOS POR GRUPOS DE POBJ..ACION. CORRIDAS" NOS. 3l 

Y 33 DE LA CBR. 

NUTRIMENTOS UNIDAD VALOR 

Rl Energ!a Kcal 2092.370 

R2 Prote!nas g 63.484 

R3 Calcio mg .595.212 
R4 Hierro mg 14.411 
R5 Retino! mee¡ Eq 871.951 

R6 Ti amina mg 1.092 

R7 ltiboflavina mg 1.317 
R8 Niacina mgEq 19.005 
R9 Acido Asc6rbico mg 49.409 

RlO Grasas 9 46.180 

Aminoilcidos Esenciales: 

Rll Triptofano q 0.635 

Rl2 Metionina q 1.206 
Rl3 Lisina q . 2.666 
Rl4 !soleucina '1 2.666 
Rl5 Treonina 9' 1.778 
Rl6 Valina q 2.666 
Rl7 Leucina 9' 3.047 
Rl8 Fenilalanina •q l. 778 

FUENTE: Cuadro No. 5 ' "Recomendaciones de Nutrimen-
tos per c!pita diarios, por grupos de edad y sexo, em-
barazo y lactancia. Corridas ll y 33,ce laCBR"; los prome-
dios ponderados se obtuvieron multiplicando cada ren--
ql6n de poblaci6n por su correspondiente recomendaci6n de nutrimentos y la suma de los resultados para cada -
columna se dividi6 entre el total de poblaci6n utiliz! 
da. 
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3.1.2 EL ll-KJDELO UTILI:AOO 

La decisi6n de utilizar un modelo de programaci6n lineal para deter

minar la CBR se bas6 en el criterio de optimalidad y del manejo explícito 
1/ 

de las restricciones.- Se pretendi6 obtener ''La CBR más econ6mica y a la 

vez que la distribuci6n entre proteína animal y vegetal resultara como s~ 

luci6n del problema y no se introdujera como dato", de est_a manera se su-

perarían los trabajos elaborados por el INN hasta la fecha. 

1/ 
J.! idib; op. cit. 
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PLANTEAMIENTO DEL ;<.[)DELO 

PROBLEMA PRIMAL 

"' 
Min Z ~ PjXj 

j:· 

hj::. xj ~ Hj 

xj ~o j=l,2~., .,n 

donde: Pj es el precio del alimento 

Xj es la cantidad del alimento j 

B~ es la cantidad del nutrimento i en el alimento j 
l. 

hj es el hábito de const.nno, nínimo que se toma como la cota infe-

rior de Xj 

Hj es el hábito de consumo máximo que se toma como la cota 

superior de Xj 

Nota: Se eliminó la restricción 'hibilidad Dj. 

La funci6n objetivo consiste en minimizar el precio de la canasta (Z) su-

jeto a las restricciones señaladas. 

Como señ:ilamos antes la inadecuación entre los alimentos incluídos y 



78. 

la recomendaci6n de nutrimentos hizo que no se dieran soluciones óptimas. 

La decisi6n de abarcar un conjlll1to amplio de alimentos llev6 al error 

de· requerirle condiciones de una dieta con respecto a los nutrimentos. 

En los.cuadros ~o. 7, 8 y 9 está la informaci6n utilizada para los 

Últimos ejercicios y las soluciones. 

Se obtuvo una soluci6n para la CBR a nivel nacional y otra a nivel r! 

gional, para el Último caso se definieron cuatro regiones: Norte, Centro, 

Sury Area Metropolitana. La definici6n de las variables y la informaci6n 

usada se describe en el Anexo No.3 

Cuando no se cumpli6 alguna restricci6n se elimin6 En total se con 

sideran 18 recomendaciones y se incluyeron 30 alimentos como puede verse 

en los cuadros. 

A pesar de incluir un conjunto amplio de alimentos (30) las recomen

daciones de extos nutrimento~ (sobre todo vitaminas y minerales} son ina

decuados a su contenido. Esto no quiere que los alimentos en particular 

no tengan un balance nutricional, de hecho lo tienen ya que provienen de 

materia orgánica, sin embargo, ninguno es completo. De ese problema se -

derivan varias consecuencias. Al no existir una distribuci6n adecuada de 

los nutrilllentos en el conj\.U'lto de los alimentos, se tienen estimaciones -
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CUADRO NUM. 7 . . 

Al1Mnto• J/ 
"°rd6n heclu• d tibolliMIM~ 

~•ttbtoy Cnc\•~idOt (fj 01.lO• 4&4'J.ot pal' 
lf'YI08/\q ,., ... , 
1t'1) 11 Mfn,_,.!J Kl111J.--. 

Mb ~ qr..no b.tJ 'l ••• ..... 111.u 
,.01'\Ulu '·º ).61 '"·'' 201.,2 ..... ,,.,. 2.s,1 . ... s.11 

.. t'iM et. trito '·º s.is l.01 •• 20 
,..,. d\ll• '"' l),14 '·" tt.s.e 
P~ bht\CID '·º a.s• 11.10 ''·" Ko,1,1al•f CU Ul.,O ,,.,. )2,27 IQ,10 Q,:19 
c..iuac.• 1.0 t0.6.l o ••• . ... 
••n•• ... t.OJ o.ti .... ....... ... 'º·" 21.21 y 12.u y 
Pnjol ... l.H '14.11 ...... ..... . ... s.n n.a1 n.u 
~ltoewlUI .... ? ... l0.)1 y •-o.46 y 
o.u~ 0,t)t 12.u 1.1.1 1 .. H 
coalla º·" ,, .. 1 .. n >.tt 
t.if\:.hUOJ• . ... "·º' o.u o.u 
%.UAM.t'h o.u J.4t o.n .... 
rUuno º·" t.U n.11 21.H 
H.Mc.an• a.n 17.1$ º·'' 1,tt 
Ll"6oa .... 5.21 ·~ .,. 1'.U ........ ) . o.u J.Ol "·" 11.M 

ea~ d• na º·" )6,)t U.TO 40.U: 
C'•m<t olct \IU4lft:O 0.'1 '2 .. J.C 5,l) 1.u 
cu1u> do ""'"" o.S<. ,,._,, t.o> 11.n 
C.1tn• '14 6'V.u:~prlll0 0.11• o.o o.sJ ).l.t . .., ... .... '11,01 21.1$ .tJ,Ql 

t.cctut Crost• ... '·" ,90.7• l9'0.'t0 
)t.Jntt"C~ do1 ~l'C'O ... l\.15 :a.~ S/ J,C.4 y 
Pc•<:.-da• 1 -.mrta.co. o.st H.SO '·'ª lt t.01 !/ 
.\n1te ,,.qo.taL ... 20.61 1.1.46 :t..U 
~U' ... . .... s.~1• Sl,16 

'4 ..-t.ltn• Ja cu~•cH.lcl6ri d.o la c:-41\a•i::a dtr lu corrtdu '' r •• , t:on h• •('J'ltentea llOdU!r:4ca06tu •l paz• f'I -..ta 
't r•ir• eL lr\qo 110 [ln••cnu el d#!s4loS10 •n :u•• \6\1hf'l'CJ1M.~~ .Ja re11ro•C1nt•uvo11 bl " intrn.rluecr c.tt1• d• O"f'\C'•Pt1nc1 
e) •• ••r.luyl."" C:MO\.a y ·~~•e.no, ¡or •v 1."stq1u.ta1::..anto ~ ~l.t p.irt1etv.ic'ón f'n los rri:\11tades do i..s coerid..u ut•c~o
tte. •i1' ccwa "1 cho<ol.tte, ,.. ... ol cual flO •• dhpu,sa c.s. h.1.t;n.tts• do c:oosulft(I. por J.o ~.al t~.oo ~uu,a.6 M to. rew.ul• 
tMIOe dO ,l.tQ COU'\d.:.• ~nc1Cll4d.at.. 

S. ...-th:nct'I lcf d,Uo'l t.it.l11:u4D• vn U• eordda• 1'7 y l1r ..,., •.,1111.c& dcr1 B·U-90, CUA4tft l. h iAa>qi.ttlA ~ l~ 
d•~• .. rc•doc. Ct'll'\ astcrt.• .. -o. cmt basa en lA fucnt• '-ltU u~ p.ar• •••• ca.rl'ltSu. 

Clt •l C'\Wdro '.a 10 fn'OH:nu. la fUoJntit p.ua e~• aU .. nto. 

Je t.t*.Ugft lo• V•loroa "'ft<!t\)Cl• r•u al V y el tX dl';!cU. d6 1A tnC\lesu d~ ctN'ft'?' dlt \IJ?~, 48 .aC\Oerda ~ •l aU.edo ...., 
11•1..00 un al .¡v,,nl"t' t.ld 1-Ut-l'U) p.l-a. l. Ce-tNJ t-n ioi.t• e~1o~.a no .i(t.trl!ee •1 dc.11111loa• (l•c• r•,..tn 1 q•tltttd pes., •• 
p..a.rc.•. y p.ar• r,\n .:!'uleq y rui bl.tncu vor at.r•. stl' pótWrró .._.._ r•n ... c:\11ac::10n en loe. fut>l'Gtl -, •• u,• V •otnu•, 11• 4oC'Wi19rtk» 
• l• r.attiei.pAC\0ft !'l'•ll" ll.Vll!!'f"l'Ul ~!'\ 1nt1 dC>Cllt'S C:OC'C'l!Sf'QIJ.lilcrflCt"• l'rl l& f.nCU~•t.a dtt 1~11, •<t'1\W. O)o\aaJ:eu.n•• t't!•U:LMl.&JI 
par •1 t:Ol•qlO dti f'.!'1..lCO ro1ra .. t AU.t;>pCO'ft'CtO '!l, 10 dol .liA."l. f..l {U•:mt• IU:tlU.•d& P•f8 108 hdbUOft lW ~na\ll:IG ttatr;lll'I' U·• 
tüiul•c:toncs •l.)b."lr.J..:.u ror C\.Jt'~1 C-on~UltoO Hs.tco !ll(ln#Ud f.:oH.ur y con1tH10 d¡.ano P"'r dpita rqt •ll•ft"U)ol; 1 ~ 
•nt•Loe' d4" tnqrcioo !•111l.a.u ••·•uu•l, •"" d1Hale• (1~751 tcb. 4Q 1?90. 

P•P•t -'frca en f}ta:no1 jJto•nt• lr••cot ••.,t•C'• weqatlll y .a11.t-.1l1 14 t..a ... de pr~.WO t'ntl:CO,. ...riaoos fl'lllCO•r ~ 
MCO- o ~. t.11:•..:.a~o t:nh,......SO y ... fh(:O• an1n-SO.. 



o 
co 

-, 
":;.::\;C"fC.S 

i 
u.h 1:0!1 en grano 

'icrtlll .. . >:Jna 
,rdilo Trl~o •n grano 

llar1na trigo 
Pan bhnco 
Pan dulct 
llojuolu trlqo 
Gollou1 
Pastas 
ñrtc& 
frijol 

' Pa;:a lra!a fec, J 
iler4. J!to:.ite ltoNteJ 

Colla 
: CeUolla 

Leeh;.:;a 
Zrr.a~otla ,.,.t. PI S:Jr.o T1b, 
(:J:~:an1 

.. Lirén 
::a~onj• 

P.,,o.A.ca:ne l!a ni 
C!rr:o i!c ¡.L:crto 
C.lt:'IC! ~a 4·1eo 
Corn• ovlc•prlno 
f.C•'l\.O 

techo tronca 
Y.ln:aca (luorco 
P\lsc. y t:ariscoa 
/.coite v•9otal 
AEÚClir 

IU:GIC.11 11011'1'11 

Pre e loa U .. b.Mln, 11 
Pc.r.dcca• netos ¡ior 
<loa cSnlta 

3.24 19.50 
3.66 ' 140.9 . . . . 
5.69 49.5 
6,60 14.6 

l3. t4 7.1 

- -
10.64 16. 4 
e.ae 10.1 

10.00 IS.4 
5.95 5l, 1 
5,95 37 .o 
e. 21; 20.1. 

13.27 s.2 
10,6) 14. 3 
4.09 6.9 
3,54 5.& 
3.91 13.9 

17. 78 3, 1 
s. 10 9.6 : 
2 .16 10.1 

37.oa 37.0 
41.35 4.6 
22.13 10.s 

- -
17.49 32.4 
5.75 110.2 

25.20 5.4 
31 .55 2.6 
21.00 1.1. 7 
4.44 3,U 

CIJADHO NIJt·I. 8 

ll•b.f1•~·9 ~roc101 llob.llln.9 Hob.lla>"'J 
noto~ por ron~ara• noto• pot naLos [ltr 
c'nlto doa c4n1to Cl'Dita 

146.56 3.64 134,60, JOS, 16 
211.9 3.67 107.4 \41.6 .. . . . . . . -
61. l 5.66 7,6 7. o 
27 .5 C..JO 34,9 37. 2 

. 10.0 32.2! 9.1 10. 4 

- - . -
25.B 10.66 5,9 7 .6 
21 ,3 B.ll 11. 2 16.5 
19.0 9.92 12,2 IZ. l 
SS.4 8,07 47.\ S7.9 
40.l s. 55 11.0 17 .s 
44. 4 7.16 34. o o. 7 
22.4 10.54 o. 4 12. 7 
11.0 &.19 10.4 1 l.l 
12. 2 3,95 2.0 2 ,9 
e.o J, JO 3, 4 4.8 

. 21.9 .. J. 19 22 .5 20.3 
4.0 . 11.62 2. 1 J.4 

1l.1 . s. 15 3. 5 S.6 
so.2 2,06 19 .4 21.1 
50.4 36.49 20. 1 29.9 

6. 1 43,04 6 ,3 7.l 
20.7 29. 4J 9.4 12.2 . - - . 
40, 1 16.95 ·14.0 19.J 

174.1 s. 71 37 .2 40.2 
1.s 24.38 9.3 14.7 
6.0 31.17 1.9 2.6 

20,8 19.65 5.G n.7 
33,75 4.8 21,65 25.85 

ltr.GION SUll 

rroc101 Hab .111n.9 ll.ob,tl,1K,9 Precio• llab.tlln. 9 1:1:=..!'.:uc. 
ronllora• neto~ rer noto• per Pondara• nnt~• p<1r neu.:" rt 
doa c&olt.a do ita d.>a cSe1u d¡•ltt 

3.16 ·tu. 46 389,08 l. 7~ 6.52 lJ, A2 
3.66 44.!l ''55. 7 3,66 220., 247.9 . - . - . . . " - . . . . 
s. 76 5,) , 0,9 s. n 1" 7 5).8 
6,50 14.7 71.S 6.56 21. J 75.1 

36.69 3,0, a. 1 32. 30 11.6 ···~ '14.8 

- - - - - . 
• 10.97 10.e 26 5 11. 15 10.a 2).6 

9.26 8.1 10.5 a. 1 J 14. 5 .. 21.6 
9, 59. 16.S 21.1 9,57 16.4 17. s 
o. 17 46. 1 52. 1 8.09 • 36. 4 SS.6 
6.26 13.2 .. 20.l 4.01 28. 5 . 251.0 
o.no 25.2 32.B 10.2& 40. 1 59 .s 

10,24 1.7 9.4 12.11 B. J 19.0 
7,05 14.2 16.4 ' 6.32 12. 4 . 17. J 
4. 38 1. 7 J .6 4. 79 e.1 19 .2 
3. 75 2.5 " 9.9 J,96 9.6 . 34. e 
3.58 9,4 JO .1 3, 71: • 13. 7 4J. 7 . 

19. )5 .. 1.0 '. 4. 3 18.96 5.9 7.0 
S.fi2 J.2 S.6 6.35 15.4 21.6 
2.01 8.2 ' 35.6 2.39 31. 7 55 .4 

35.64 :u.e 36.5 37. 52 45 .. 7 66.8 
44.23 5.9 21 .8 49.65 10.9 16.2 1 

29.56 14., 26,8 J0.91 14,9 30.4 1 - . - . - . 1 16.14 6.2 29.] 17.65 J2.S 4~.6 

s. 27 2. 1 . 193.~ 5.CB 349.3 4.lJ.6 
25.31 S.9 9,3 24.31 2.0 15.5 ... 
29,03 7.6 9.0 29,13 '1,5 11.e 
20.75 13,0 17.9 20.09 11.3 33.1 
4,78 26,20 30.35 4.31 21.20· 211.20 

' .. 
" 
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82. 

desproporcionadas al aporte que en la realidad hacen a las dietas, además 

de que se sobreestiman las necesidades de alimentos, ya que el aporte de 

los alin1entos no considerados se excluye. 

La mínima ~·ariación en la detenn:inación de la canasta, cuya solución 

se da en gramos de alimentos per-cápita diarios tiene una repercusión im

portante en los requerimientos de disponibilidad total. 

Por otro lado, en cuanto a la infonnación. En el caso de las reco-

mendaciones es necesario señalar que su l!lagnitud es una estimación y no 

una cantidad exactamente determinada. Además, las recomendaciones se dan 

por grupos de edad, sexo y otros fisiológicos, lo que significa que para -

aplicarlo a una persona tipo pr001edio se requiere la infonnación de las -

cantidades de población para los grupos de infonnación requeridos. Según 

tma observación las recanendaciones para madres lactantes cubren una can-

tidad adicional de nutrimentos ya que se encuentran alimentando a sus hi-

jos, entonces, en el promedio que se estime deben incluir~!' "- los niños -

que son alimentados por sus madres, En los cuadros 9" 13 se pre

sentan las cifras para dicha estimación. 

La fuente <le infonnación para las recomenadciones de nutrimentos -

fue el INN. Para los niños menores de un año se tomaron de acuerdo al pe

so esperado de niños menores de ún año (en kg). Ver notas del cuadro No. -

-1.L). 



CUADRO :-.1.JM, 10 

Peso y talla por grupo de edad y sexo. 

.:dad 

0-3 meses 
4-11 meses 

12-23 meses 
2-3 años 
4-ó años 
7-10 años 

11-18 años 
19-34 años 
35-54 años 
55 años y mas 

0-3 meses 
4-11 meses 
12-23 meses 
2-3 años 
4-6 años 
7-10 años 

11-18 años 
19-34 años 
35-54 años 
55 años y más 

HOMBRES 

peso 

5.115 kg. 
9.390 kg. 

11. 400 kg. 
13.570 kg. 
18.400 kg. 
25.720 kg. 
58.090 kg. 
65.900 kg. 
65.900 kg. 
65.900 kg. 

MUJERES 

4. 725 
8.190 

10.850 
13.300 
18.250 
25.350 
54.850 
55.16 
55.16 
55.16 

ta 11 a 

57.8 Cf!l 

73.5 cm 
82.1 cm 
91.1 cm 

107.5 cm 
125 cm 
165.6 cm 
172.7 cm 
172.7 cm 
172.7 cm 

56.4 
69.4 
79.6 
90.0 

107.3 
124.6 
158.3 
160.0 
160.0 
160.0 

33. 



CUADRO NUM. 11 

PROMEDIOS PONDERADOS DE PESO POR RANGOS SEGUN DISTRIBUCION 
DE 0-11 MESES SEGUN CENSO DE 1960 

Población Masculina 

Meses K g • % de Población Xp de peso 

o 3.030 5.14 
1 4.300 11.33 
2 5.240 9.87 
3 6.075 9.90 36.24 4.861 
4 6.725 8.5 
5 7.285 7.97 
6 7.800 11.34 
7 8.235 7.68 
8 8.700 9.32 
9 9.070 7.45 

10 9.430 6.62 
11 9.760 4.87 63.76 8.242 

Población Femenina 

o 2.930 5.01 

1 4.070 10.99 
2 4.850 10.12 
3 5.600 10.06 36.18 4.556 

4 6.250 8.49 
5 6.860 8.02 
6 7.400 11.55 
7 7.820 7.67 
8 3.275 9.41 
9 8.680 7.38 

10 l 9.000 6.46 
1 

11 i 9.350 4.84 63.82 7.816 

84. 



No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 

Ho. 

l 
z 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

CUADRO l\'UI. 1:: 

POBlAClON POR G,RUPOS DE EDADES DE ACUERDO A lOS REQUERIMIENTOS DE NUTRlootS 

28. 

POBLACION FEMENINA AAO ARO 
'GRUPO DE EDAD 1977 Pl"OPorc16n 1988 Prooorcf6n 

0-3 meses no Jactantes(l) - 95.739 O.DOJll 82,793 0.00198 
4-11 meses no lactantes(!) 278.708 0.00906 241.542 0.00577 

· 12-23 meses 1,141.002 0.03710 1,039.490 0.02485 
Z-3 años Z,161,675 0.07027 2,101,524 0.05024 
4-6 años 3,007, 736 0.09778 3,231,703 o.on2s 
7-10 años 3,565,417 0.11591 4,489, 796 0.10733 
11·18 años 5,702, 531 0.18539 8,590,484 0.20535 
11-18 años embarazadas(2) 175.979 0.00572 246,869 0.00590 
11-18 años Jactantes(3) 117 ,248 0.00361 101,594 0.00?43 
19-34 años 4,169,436 0.13555 7,199,571 0.17210 
19-34 años embarazadas (2) 2,000,599 0.06504 3,037,344 0.07261 
19-34 años Jactantes(J) 1,334,086 o. 04337 1,155.972 0.02763 
35-54 años 3,932,325 0.12784 5,932,534 0.14181 
35-54 años embarazadas (2) 463,594 0.01507 673,795 0.01611 
35-54 años lactantes (3) 309,139 0.01005 267,865 0.00640 
SS y mh años . 2,304, 768 0.07493 3,440,550 0.08224 

T o T A l 30,759,984 l.OOOOó 41.833,606 1.00000 

-------------------------------------------------------------------

POBLAClON MASCULINA AAO AAO 
GRUPO DE EDAD l9n Proporc16n 1988 ProDOrci6n 

0-3 meses no lactantes (1) 100,149 0.00320 86,762 o.oozoa 
~-11 meses no lactantes (1) 292,824 0.00936 253,684 0.00608 
12-23 meses • 1,178.434 0.03765 l,072,459 0.02!.69. 
2-3 años :Z,230 .120 0.07125 2,168,389 o,~1!13 

4-6 años 3,098,35.6 0.09898 3,335,635 0.07989 
7-10 años 3,686.217 0.11777 4.631, 524 0.11093 
U-13 años 2,544,088 0.08128 3,370,404 0.08072 
14-18 años 3,698,042 0.11815 5,033,779 0.12056 
19-34 años 7,700.238 0.24600 11,801,370 0.28265 
35-54 años 4,667,739 0.14912 6.852.049 0.16411 
55 1. más años 21104,342 0.06724 32146,310 0.07536 

T o T A L 31,301,049 1.00000 41,752,365 1,00000 

---------------------------------------------------------------...... ----------~~~~ 
6 R A N TO TA L (4) 

1) Estos datos se estimaron sobre la CQllOOSicf6n de poblacf6n que este grupo tenfa en 
1960 por no disponer de datos mas ~cientes. La diferencia de no lactantes se basa 
en datos del INN (1979). 

2) Estimaciones basadas en datos de CONAPO (1981). 

3) Estfmacfones basadas en datos del llfN (1979) 

4) Población total menos niños lactantes. La poblaci6n total para cada año: t9n; 63821506 
1988; 85111402 

8~ 



CU.\IJRO >:o. : 3 

DIETA BALANCEADA EN NUTRIMENTOS 

Relación en el contenido de nutrimentos resoecto a las kilocalorías*: 

Aporte de 

Proteínas 
Carbohi dratos 
Grasas 

Conversión a Kcal 
Proteínas; 
Carbohidratos; 
Grasas; 

O/ 
Q 

15-20 
50-55 
25-30 

)(...g. X 4 

X.9· X 4 

X-9· X 9 

a 

Kcal 
Kcal 
Kcal 

= n Kcal 
= n Kcal 
= n Kcal 

Prooorción de Aminoácidos esenciales 

Miligramos por 1 gramo de proteína. 
l. Lisína 
2. Isoleucina 
3. Leucina 
4. Cisteina y Metionina 
5. Tirosina y Fenilalalina 
6. Treonina 
7. Triptofano 
8. Valina 

22 mg. 
18 mg. 
25 mg. 
24 mg. 
25 mg. 
13 mg. 
6.5 mg. 

18 mg. 

86. 

* FAO/OMS; "Necesidades de Energía y de Proteínas". Infonne del Comité 
Especia 1 Mixto FAO/OMS de Expertos. Roma 22 de mayo a 2 de abril de 
1971. Roma 1973. 



-

Cl!A.ORO N0. 14 

RECOMENDACIONES OENUTRIHENTOS PARA LA POBLACION MEXICANA 
(Promedios Ponderados) * 

N O M B R E 1"9 7 7 1 9.8 8 

l. Energfa 2 107.83. 
',J 

2 159.11 9. 
Z. Protefnas 64.13 g. 66.48 
J. Calcio 615.30 mg. 610.39 
4. Hfem> 15.42 mg. 15.46 
s. Retinol 938.43 mg. 962.3Z 
6. Ti amina 1.10 .1119. 1.12 
7. Riboflavina 1.32 m9. 1.35 
8. Niacfna 19.20 .m9. 

·~ 
19.66 

9. Acido Asc6rbf co 52.31 52.52 
10. Grasas -- - ---. 
11. Triptofano 0.64128 g. 0.66475 
12. Metionf na 2.24395 g. 2.32611 
13. Lisina 3.52753 g. 3.65668 
14. Isoleucina 2.56485 g. 2.65875 
15. Treonina 2.56485 g. 3.3Z404 
16. Val ina 3.20664 g. 4.32404 
17. Leucina 4.48791 g. 4.72401 
18. Fenilalalina 3.84612 g. 3.98693 .. 

87. 

.. . 
1 

* Promedios ponderados de acuerdo a las recomendaciones de nutrientes ·por grupos 
de edad del Instituto Nacional de la Nutrición (INN). Bourges et ali; Recomen 
dacfones de Nutrientes para la Población Mexicana, INN. 1970. Ponderados de -
acuerdo a la estructura de edades tomada de Conapo: proyecciones de acuerdo -
a la tasa de crecimiento programático. 

NOTAS 
1f Las rectlmendaciones para los niños menores de un año se tomaron de acuerdo al 

peso esperado de niños menores de un año (en kg.}. Tomado de Ramos Galvan 
R.; "Sonotometría Pediatrica", Archivos de investigación médica, 6-Sup. 1, 

y 

1975, IMSS. • 
Para el caso de la población de menores de un año, se tomó la estructura 1960 
ünica disponible y se extrapoló a la población de los años correspondientes. 

Las recomendaciones de Aminoácidos esenciales (11 a 18) se dan con base a la 
recomendación de protefna. 



88. 

Como puede observarse, las recomendaciones que se obtienen ¿¿ ~~t~ -

manera varían a los Jel cuadro (} que se usaron en los últinc~ ~jerci 

cios de la CBR original. La '.'ariación se debe: . .\ la diferencia ::n ~r? 

porción de las LIJllino:íc idos respecto a proteína que recomienda el :::s y las 

del cuadro no. ___ 1_.1 ___ , a que no se consideraron los niños ::;.:tantes 

en el promedio ponderado y a un pequeño error de cálculo en la e~::.W.aci6n 

de los promedios ponderados de peso por rangos según distribución :¿ 0-11 

meses según caso de 1960. 

En cuanto a los contenidos de nutrimentos de los alimentos. recia--

mos antes que también es necesario tener en cuenta ciertos probler.as con 

esta infonnación. En primer lugar, las variedades de alimentos y :;;. ins_!! 

ficiencia o mala calidad de la info!11laci6n acerca de la participaci::C.. de 

cada variedad en la composición de la oferta global. Al ser diferer.:e el 

contenido de nutrimentos por variedad y no contar cr'1 t!ca buena i.nf~.::na-

ción de su producción (u oferta), la estimación pierde en precisi6r.. ?or 

otro lado, la diferencia de condiciones (humedad, temperatura, etc. 

influye en el contenido nutricio de los alimentos. Los conteni~~s e.e: cua 

dro no. 1 S .:Hieren de los que contiene e1. 01::irh·0 no. 9 usatlc1s para 

la CBR (corrida 31-33). En el cuadro No. 1 6 pueden verse les :-esul 

tados de la CBR del SAM. 

Algunos de los problemas aquí señalados se reconocieron en los i:.tti

mos trabajos del area de C!onsumo del SAM, sin embargo quedaron incondu--

sos. 



V
'
I
U
\
~
t
.
n
t
.
n
V
'
9
t
,
/
k
J
'
t
 
....

 "'l
!'J

 .C
::

::
::

;, 
M

'Z
"h

 b
 

tJ
 ~
\
,
,
,
o
l
\
,
o
o
l
~
.
f
V
o
l
~
"
,
J
4
W
\
l
t
~
-
.
J
f
V
"
"
'
J
"
V
'
°
I
J
l
"
.
J
"
\
l
"
'
,
J
t
\
J
 
_

_
_

_
_

_
_

_
 _ 

~
 ...

.. 
:
.
"
"
~
i
!
'
"
\
.
o
t
"
I
J
-
.
-
.
 
."

')
"'

\'
1

-4
-
L
.
,
,
:
:
:
.
.
_
.
.
~
,
-
-
~
~
:
"
"
'
-
"
'
I
~
~
'
"
"
)
-
-

,,
--

..
":

" 
.,_ 

::i
,,.

...
.,,

_-
-~
".
""
-.
.l
!"
"•
.~
 
~
\
.
,
.
1
"
'
1
-
~
.
:
;
~
 ...

. !
"
'
-
\
"
t
~
V
o
a
l
'
"
'
,
_
 

~
:
c
e
~
~
~
~
e
~
-
~
~
~
=
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
1
~
=
~
~
-
~
-
~
~
~
~
~
~
~
~
~
r
~
-
~
c
~
c
c
~
n
~
o
e
.
~
~
~
c
 

";
:.
"'
';
°·
~·
,,
·t
 .

..
 

.,
.,

.,
..

.,
,.

;;
:"

• 
.
'
-
·
:
•
~
C
H
.
"
.
"
;
'
,
,
.
<
~
-
:
•
.
:
'
"
•
"
'
.
·
 

.... 
.:.

,.r
,..

,.;
-;

 
.....

 
_
;
,
-
,
.
.
¡
_
·
.
-
.
,
.
~
.
·
 
... -

-;
•·

.:
 ~
·
-
;
 

.•;
.;..

....
:;,

. 
::

-:
.•7

..·
.;.

:';
:-

_;
4.

,.-

n 
~
~
 

-
~
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
-
~
~
 

~
 

. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
 

~
~
~
~
~
~
~
~
K
~
X
~
~
~
~
x
~
~
w
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
c
-
-
r
-
~
~
~
>
~
~
-
~
~
~
~
~
~
 

f
\
.
'
l
'
\
J
N
N
f
.
j
r
v
l
\
J
r
J
r
v
r
J
N
:
'
Y
N
l
"
J
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:
:
.
.
.
,
.
.
.
,
_
,
.
.
.
.
~
,
.
.
.
 
"J,

 .. _
..

.,
:"

:-
;i

:.
. ..

 _
_

 ..
.,

_
 ..

. n
n
~
 

-
-
-
~
-
~
-
~
-
~
-
~
~
-
-
~
<
-
-
-
-
~
-
-
~
-
~
~
-
~
~


e
n
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
,
.
.
-
:
 -
.
~
-
-
>
-
·
1
-
-
~
-
,
-
-
-
-
!
'
 -

'""
"!:

: 
':

':
~"

'l
 
..

. _
"
~
~
>
-
-
-
-
-
:
"
"
:
'
-

="
.'.:

--
-...

.. _
__

 .... 
-
-
:
,
-
-
-
'
"
'
:
'
~
 

r
-
-
-
~
~
.
,
i
-
:
.
 
"
7
-
:
-
~
-
.
 ...

. r
-

_
,
-
.
-
~
r
-
-
-
:
.
.
,
-
"
~
-
-
'
7
n
'
"
"
"
r


~
=
~
~
~
-
~
-
~
~
-
~
 

-
-
~
~
-
=
~
~
>
-
~
-
=
~
-
-

~
~
~
;
~
;
;
~
~
~
~
;
 

:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
;
:
~
~
~
~
=
 

<
 

~
 

>
 

>
 

<
 

~
 

m
 

~
 

e
o
~
c
~
-
~
~
 
O

<
""

 -
.-:

:-•
J'l

1\
..•

 
""

:ñ
 =
-
~
.
.
,
 
~
-
:
t
-
=
-
_
-
:
:
.
.
,
~
~
e
e
o
 ...

... V
ot-

:=:
 

•
•
•
 

41
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

"
"
4

 

,
,
,
,
,
.
.
.
.
.
.
_
-
:
i
o
\
/
'
l
e
~
C
"
 
"
't

?
-

.o
::;

;-
•..

-.;
•..

..,
,"

"' 
.. "

-
~
'
-
"
'
~
"
"
!
'
.
.
,
~
 
:i

-
·.

..
-
?

V
' 

\1
\:

:-
"
"
4

 
,
.
.
.
.
-
-
:
-
.
.
:
:
-
:
~
 

'
'
-
"
'
l
.
"
.
:
:
"
~
.
;
 ...

 "
"
'
.
"
\
r
~
~
 ... 
-
~
"
'
"
:
'
~
·
.
,
.
:
:
:
C
"
'
•
 

.....
. 

-
4
~
~
 
~
~
~
~
~
~
 
~
 
~
~
~
~
~
~
~
'
.
~
 
-
-
~
~
~
~
 
~
~
 

-
~
-
~
 
~
=
-

~
 

~
~
e
~
;
 
~
~
 
~
o
~
~
-
~
 
~
 

.,,
...

...
 

C
"
C
"
~
 
"
'
~
 

~
-
~
~
-
=
~
-
~
~
~
-
-
~
~
~
~
>
~
~
-
~
'
 

~
,
.
.
~
~
-
-

.... ~
-
-
-
-
:
.
,
=
.
.
.
,
~
'
:
:
.
-
~
"
"
'
1
-
t
-

~
~
~
~
~
-
=
~
-
-
-
~
~
~
-
~
-
=
~
-
~
 

.... -
-
-
~
~
,
.
.
-
-
-
:
:
:
:
-
~
~
-
e
n
-
-
:
-
~
:
:
-
=
~
-

~
~
~
~
-
~
 
~
~
 

>
 
-
~
~
>
-

~
 

=
~
~
'
"
:
,
.
 

'.""' 
<

 
>

 
.
;
a
-
"
"
'
~
-

Cl
l 

" ,.,. 

~
~
~
~
~
~
~
~
~
x
x
~
~
~
~
x
x
~
~
~
~
~
K
~
~
~
~
~
~
-
~
~
~
~
X
~
K
~
X
~
~
~
~
~
~
~
x
~
x
~
~
~
~
K
~
•
~
x
~
~
x
 

e
-
-
c
-
-
i
;
:
-
O
"
c
a
C
"
'
V
1
.
.
,
"
l
U
\
1
.
.
.
,
.
.
.
n
V
1
\
.
"
'
I
U
1
V
1
V
1
V
l
l
.
.
n
\
I
K
J
1
V
t
V
t
\
.
"
"
1
~
,
¡
;
,
.
.
:
:
.
o
.
;
:
;
&
:
=
~
.
:
:
:
t
~
o
-
=
.
.
e
:
~
,
=
:
i
.
.
:
,
:
,
"
"
'
"
"
"
~
\
l
o
l
'
-
"
'
"
"
"
'
 ..

 .
.
.
.
.
.
,
.
.
~
J
N
'
!
"
'
J
N
 

~
~
~
-
~
~
~
-
<
-
-
~
-
-
-
-
-
~
~
-
-
·
-
-
-
~
-
-
-
~
~
~
-
~
-
-
-
-
·
-
~
-
<
~
-
-
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-
~
-
<
~
 

....
....

....
....

. ~
 -

i"
"
:-

-'
J.

o
;:

..
,-

--
: 
-
-
-
-
-
~
·
-
-
!
 =

 --
~
 .. -

-.,
--

--
:-

--
-:

'
°
"
'
-
:
"
"
"
'
=
-
-
.
:
-
-
.
.
-
;
-
.
·
,
-
-
,
-
~
 _

 _
.
.
_
:
"
'
o
-
:
-
-
"
!
~
-
-
~
 -

,..
.-i

:--
'""

'""
:•

 
~
-
-
:
:
-
-
-
:
,
.
.
.
.
.
¡
-
!
"
'
"
'
.
.
,
.
-
~
.
.
,
-
~
-

-
"
'
:
'
-
-
~
·
.
"
\
-
-
-

...... -
-
.
.
.
-
-
~
.
,
.
.
 
~
~
-
-
~
~
 .....

.....
.... 
~
-
:
:
~
.
-
-
-

.... 
=

=
--

~
~
_
,
 ...

.. :
-

_
l"

"l
 .

...
 -
--

-"
"'

:.
.'

l"
"'

J
""

:"
--

:-
:.

..
,-

r-
---

-=-
-_.

.....
,._

, ..... 
'
:
"
~
~
.
.
.
.
,
 .... ,.

,. 
----

=--
.... -_

. ...... .
.
.
,
~
-
:
-
-
.
-
~
 

-1
'"

\-
"Z

 

~
;
=
:
.
 
~
;
~
3
~
:
:
:
;
=
~
~
;
~
:
 

~
;
~
:
;
:
~
~
~
=
=
=
;
~
:
 

:
~
;
~
~
~
~
~
~
~
=
~
;
~
:
 
~
~
~
~
 

~
 

~
 

~
~
 
~
~
 

~
 
~
'
~
 

~
 

-
~
 
=
~
 

' 
,
~
,
 

~
 

-
~
 
=
~
 

~
 
~
~
~
 

~
 

-
~
 

>
.
,
.
~
 

<
 

:
"
"
'-

:
-
-

<
 

»
;
-
.
.
!
"
'
 

<
 

>
.
,
.
.
:
-
-

!/
\-

-
~"

) 
~"

t 
M

 
(.

, 

c
:
:
-
~
o
-
:
:
.
v
e
-
:
'
:
!
'
:
:
 
:
t
~
~
~
 
~
-
.
.
,
~
~
<
"
"
:
'
'
:
'
t
 
.
:
.
;
,
-
~
-
,
"
!
7
"
"
'
!
~
c
"
:
J
1
~
-
e
.
~
-
o
.
.
-
.
:
;
.
.
.
,
:
:
t
,
,
.
1
e
-
:
.
.
.
,
"
=
'
 
'
:
'
i
=
"
-
:
i
-
:
:
-
0
:
:
=
-
'
"
.
1
~
 
-
,
e
:
:
:
:
t
~
-
e
e
-
;
:
,
.
f
"
\
~
 

•
•
•
•
 

..
:•

 
• 

' 
•
•
•
•
 

" 
• 

-
•
•
•
•
•
•
 

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

# 
<"

"• 
.
.
.
.
.
 '

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

""
!•

 
.
.
.
 

' 
• 

O
"=

> 
o

J:
:"

\J
:"

"u
i-

..
 ~
.
.
.
,
.
;
:
;
"
l
.
.
·
-
-
•
 
.,

, _
'"

')
r.

:'
 ~
!
'
V
.
.
:
:
.
:
:
-
-
u
.
"
'
·
 ...

. --
.=

'-
""

":
:i

 ~.
.
.
,
.
.
.
,
'
\
J
.
.
.
.
,
J
T
-

.... 
'\

J-
"
"
J-

--
: 

....
. ~
-
:
o
-
:
:
~
~
 
:
:
r
.
:
r
v
~
.
o
"
"
"
'
 
.,.,

 
c:

-:
u .

..
..

..
..

. ,
,
~
-
-
:
:
o
~
-
.
.
,
.
 ... "

"
~
-
-
.
.
,
,
.
 ..

. 
...:;

:::::
.:-:-

::::\
.. ... .

:"
l..

.i-
: 

!"
'"'

 
..

. 
~
-
:
:
.
;
>
 

• 
.
.
-
.
.
:
s
-
\
.
.
o
.
I
.
.
.
.
,
~
-
-
... 

~
~
.
.
,
"
=
"
~
 

...
. ., 

......
... "

''=
>

\r
l 

~
 .....

. .:
 

~
'
"
'
)
 

...,!
°"._

., _
_

 -.l
 ... 

, 
-
'
!
'
l
~
"
'
J
'
"
'
J
 
~
 

...
..,

...
; 

...
...

...
 -
~
.
.
,
 

-
"
'
:
"
~
.
:
:
:
 
...

...
 

":
>

_
 • .,

,. 
_

_
 _

, ..
. J

 
::

.:
::

: 
:
!
.
.
.
,
.
.
.
,
_
~
 

-
:
:
-
.
.
.
,
·
~
"
"
 
~
 

".
i\

J\
 

::
-o

 
~
!
V
 

_.
..

.,
 

ll"
\':

'!.
:=

'°"
""

.::
 

:
"
'
"
:
'
~
r
.
.
 

==
-....

.. 
~
c
:
t
.
r
 

~
 

~
 

=
~
 

~
~
 

~
~
X
"
<
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
x
~
~
~
~
~
x
~
w
x
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
x
~
~
~
-
~
~
~
 

~
~
.
.
o
.
o
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
a
~
~
~
~
~
~
~
~
"
X
!
)
~
~
~
~
~
~
~
.
.
.
,
.
.
.
.
,
.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
e
~
~
~
~
 

._, 
,
=
c
~
~
~
~
~
~
:
~
~
~
:
~
~
~
~
o
c
~
~
~
~
~
~
e
~
~
~
~
~
=
~
~
~
~
~
e
~
~
-
~
~
~
e
c
~
~
-
~
~
~
~
~
=
~
~
c
~
'
 

...
...

...
.. 

' 
.. 

.:.
• 
...

...
...

...
...

 -.
...

...
.. 

-· .
...

...
...

...
...

...
.. 

. 
~
~
~
:
;
~
;
 ~
 ;
;
~
 ~
:~

 ~
.
~
3
~
:
;
c
:
 !
~
~
~
-
;
~
 !'

;: 
~
 ;
~
-
~
:
"
 "
:;

~:
:~

 :
;~
~:
=.
 ~
~
 ~
:
:
~
~
~
-
.
=
 ~
.
:
:
f
:
~
~
~
~
-
;
1
·
·
~
~
 ::

! 
.o

-"
"C

''=
"'

-
-:

--
-:

"'
>

" 
:;

..
.,

•!
'J

 ..
. •

""
")

 .
 ..

,-
:-

" 
•
•
 -..

:::
::.

""'
! 

~
 

~
-
i
:
:
-
•
J
 

""
...

,. 
-
.
:
.
.
"
-
:
>
-
~
 
~
~
 

.. .
,
~
:
~
 .

• "
"-

'e
 

--
e
 

-e:"
'--

~
V
'
 

""
"''

-"
-

!"
'!

".
 

!"
'"

'.1
 ..

...
 :

:: 
("

) .
..

 V
-

·.r
'"'

J-
·=

 
~\
#i
i 

::
 

~-
'\

I 
\..

...
 

"
'
~
 

.:
t 

89
. 



CUADRO NIJM. l S 

Cl'l 
00 

l(t' (Oh/11'5/llé!l )(2 ll l l•llJllA o,,•30!> )(f, 1J1 l'fl /,V f r .n1 111111 
X;! V/.l ¡ 11¡ C, \IHlll xi. 1 111 !JI f',l''.f 
X2.. I 111 JI•/, 0,lJ("'º )((, f 1 ·' :;r. ! u •. ~ 

l~fl llAI'~ CAi rllfl X' f l llll/.11. ···~ ,j>11 
)((, 11·111·11 ,, , r•1 

ll(ltl X lfl o, !JI Xti '' 11•1 11, t 11vJ \,,¡, 11 ro " 1111. ',~,, .11 "" 1 } i.l ''( :~ : r. i' 1, ,. 
llltíJ r. HI\ r. f'f'I 1( lllAG 11,11 "" 1 .. 1 1 1 

S1.1' ~ r. rr~11 r J llAB )( f 11r111 0,111'.11 Xb 11 ·1 I"'' ,.,, f:. t' 71 11 ~ 

''º''. 11 r11 r111 )( ·111111 O, lll• 17 xi. 1·¡.1 JI'/· 11,1J:!,1tJ 

i1··· 11 l'Jf !:PO )( 1 1111 ·1 1
·
1
• 

o .1•1·r 1 ~ Xt. ti 1'111 I n,f,1,f1 i' 
\C)I 11 Rr t 111111 )( f1 'I l /\VI l',(1l (1 h, Xu "1·1111 i. (t. 'l~.r;~ 

1 ;'.~?. 11 'I Al: 1 ¡:t. " 1.1i.r111. l•,111'1111 Y7 111 1,f l!f, 
( I' / ~ /1~ 

, , 
I! l'f:í /,VI X '•' X7 1r11 ,!,flJ,fl 

11 º'' ll) lrlt•i " 11 p111 ~ fl,11''" Y7 11 1 T 1 11•/,f "·' 111::· Af1ílll'~ 1 )( l'í t r1 ( 1 ,t 111 X7 1111 ' •• o. r))ll 
13~:, C.l'l·:;f. X 11:;111. 11,11 X7 1111·11 u. ( l' 1.\ 

'" ~¡ 1 1 
t 111Tl'I ~ )( 1 ~: l'I t l · I (),j'f.(' H 1J11· 11 r f1,f1(1"1'l1 

1 ~:l.¡, 
l'f '!"· " 11·1 '"·,, ,,, o .1 7'• 1 11 1'11 /\' 1 u, l • r1c'l 

11.r1. ~ 1r. t t. )( V/.t ) 11/. '" i' l 1 X7 llH 11·1 O,f·I· 1 

17"·" ~1·¡.11·r X 111>( I''/. l•, 711 n 11 1 ~, ~~ ''·' I·'.'(• "1f 'fl} f./. 
~~ 

1 1 I' 1 I l l f. (•, J'lJ 11 t l' r 1 r.. 1,1•17 

) <;f, ., V~I 1111' t (1 e. 'ill g 11.1111· (1. 1 ',;> 

~\')'1 1 IY1
'

11
" 

)(1( 1 !.IL l~7.I' l lf Jll/. l.l,.(''I 

' º'' 1•11.1.I A XII M l'1 r 11 Mi ''·? n r•11111 o.'~,, 

?, ('f• l 
"ll "'l"''I XII 11.1r1" O,(''l;' 11 tol JI'/, e. ~··fl 

~J!J:.1 r, P( l./.f 1'11~ ~11 t·J1 H fo { • r Ull ¿ n V 1.1 11' f 1) • ,, '~ (1 

111¡ .~ 1 l'ílH l'fl XII l J / l' l 1 l. O, Ol fdf\ g 1 ( 1 ( ,,., 11. 7 l 'i 
;>r,r•n ~ l'fl ACl!~ll~ XQ f' 1 1.r 1 1 V l (,,tlft1(11\ 1111111.1 º•'l'JI: 
~, .. ~,. C L1111115 )(t¡ 1 I (JI I o,1·1.11. rr. 11' h.·~ 

r~ .. n 111 Q 1311 XII • r·1.r,1,~ 1. 1 Y(I l'I l l i'I ">, 0 

·• ~ H 1: ('/.l. l 111• ¡tll ~·1 11 qr11 o. o•.1r11 rn 11 r H J111r ". '1 
701; .. , f'I f'll lr!AS 7 • . \IJ XII H l'I 0.13111 f 1.1 1 l t• ~.t 

~I 11:1 xa 1 1.1 el l• o. 1 ,,.,.,,. XII I lf• 1 I u. 11t11 n 1 ¡11·1·1: t1. 0 1· ,. 11 

111: v¡ t•)( ftl'í' u.nr.·~I<' Yll 1f·l'l1 l•f •.• :\l~,fl Xll 1 1 ,. '"·' n. r1· 111 

~~:~ 1'. 
XI H lllll'l o ,l:llllú xq 11 1 (11 J '''· t'. ~1175 rn t 11 Píl /.VI fl, 111'['('~ 

"' 1 ¡M ¡111 ll,rl'OJ~ XII \' :.1 11 /, o. 31; Yll 1 JI('" '' • • t.~·,, 
.1:1 .• •; XI í l'll 1 /,VI C,HI O XII 11 111 "•/, ('. ¡,117 7 n 1 ,., : 1 ! '·'' 3~1·1, Xt t·lf( ll't\ o, l'( 1 (of, Xll 111111[/ ll, •1117 I Yfl " 11''" 

r • , ,. r ,~ 

fl'I' ~I 
1 r1 f.AS ff. J,~ X!i fll 1, 7.'I Xfl 1·1111·1· fJ.1111 1 11 

711 11·¡ ¡t•tA (J .r.11r:f1 
~~ H'I\ 111 ~·fl ro 1 J r 1111 u• ;1~r, 

•l~ H 11 l•I' ~.pfo 111· r 1111.r. '·' • . YC 1:.1111·1 f1•'''•r3 
Qf•\. \ 1 r 1111. o•« l''l ~~ 

1 .'.I rl ¡¡ 
~:: ~~~ Yr. Ht 1·1·11 t. (l. ,>11~ ~ 

ti('''' XI f.I l.f l'f (' • ~c.fdl l·I íl'I n yn \ .' 1 11' / O• 11 ~1t 

a"',, XI 11 l l'l'll'A <'. n¡~r 7 YS l! Id l !:A ti.u (•l Xll 1 1 ,., , ,. ( o .t ''º~ 
~i'Ul• Xt VAi Jl·I· f¡. "7('ü xs t 11 l'í 1 f V 1 I·. r1ro~11 rn 1 ( 1 11 " ,, r ·''''• n 
u3¡.c H U 11tll'A e"""' 7 

xs t IHll ~ ~. r•· t Y'l ,,. ''·'"'r 
~1111•• 1 t 1111 /.1 A (1.~_'.!.'IJ xs r 1 1,:;1. :; 1• .• 7 Y'l t r 11 .\•J ,, • " 

C!ittf• 
~~ 

111 f: .'. J !, Y.5 11'1111' h,.11 i'O Y.'I 1·1 1·11 1 • 1 r. º ·" ,,,.,.,, tlH ,!.'O•r. YS "1111' (',l'>'lll yq 
( 111 '" 

fl.tti'f 
1111,·. X?, 11·1·1( 111~5 5,Q YS l 1r.11·1 lt. i'~d y 'I l'lt 1 FI' ,, • "" ;· 1 
llf'I :, X2 1 ;.1 r 11· t• .1 rt• 

~~ 
'r.11 t , ... 

l'. ''"' 
Y'I l l / 1' ll'/ r,q1·"1i' 

11c;,¡1, y~ 1· 11 r1·1· r .ri·~!'! ll'lll'Jl'h r. • ~1 ~ Y? llllrttVI '•·f·t,11(.,f' 

se 11 ¡ xz t 1 T J l'l'l t.. ,r tJi' xs VM 11·1 h .til ,, Y.q ll/.1'111 fl ,llf 11 

p::t X~ T l o\I' 11·, o.~1·1•17 xs 1 ll1CHA fl. 1111 )(') 111 rM· (1,11 

X2 1 ¡r,,rt i.vl ,, • r. (f;flf )(5 fl l'ILIU o. S;' ,,, 11 IT•" ::: P·.~ 
i~ .. ~ :~ 

l•f,Mll/, \', lll 1"1 "" fl' o. f.".Jr )(') ,, ,,,,, 
f '/, f¡f.!; .s l'b • r 1".l. · ;>••1.c Y'I 1 1 :. ¡r./ o .~1111 

~!:11 ·1 12 11 priri. ~.03i'5 )(f> t 1·1 Tf lf•AS ., • q n ff!'hlSl11. ~=·m 51.¡,,¡ x2 ' ( 1111: u. 11 f'I Xb f./lí 11 o.nl•• 
~7011 ~~ , r'l'I~ "· !'''15 )((¡ 1·¡rt•f.tl (!,('1'35 l(q VM JI!/. 11.~111 

(\(.¡¡ 1 (l .l 11( ll, SI 1 )((¡ 1 At~Jt'f. o,01i~cb )(q ll t'r. Jr.~ ". 73'1 



o CONl'JNll/\ClON 
O\ 

Hll''· X? r r1·11.111. o.s10 lllr; 1 .11 tlll o. \1,r!> x1n MollJf·l'I "· (11t7 !i7 

,~~e· )( 1 (l 
11• t.? 1 )ll'i "J 1 r 1.r 

r.:r:Ou11 

~ .. , f ,., ~1,r· ''· '; 
tl'~•il; X n n;.1 lt•'' ·º )' r, r r 11rr1 

nr 1 l 111·1· lJ. 01:311 

ll'•IC ;, Xlll fl.l·H 11'/.S 7 • '' 
)( 1 e; Tl/111'•1 (, P•'I• r11 

nn l J :. ¡ r t O.(H1f1 

&l'!.:1.1 1¡r. 11.1 r Ji' º• p 1 
X¡ 5 1ir1•r1:.v1 

f::t::::~~ 
x¡n 1 ~.I ! I l'I (l,f' 1117 

ll•l•ll'• )( " 1•111·1:1' 11. r1· 11 x¡r. 1· 11.r 11 r y " 11'11'1 )lo/ lo,('I f,¿ 

Jl}'i" X 11' 1¡1· fl 11 ~ o.nr1·2~ 
)I ¡•. r r.11rr·1 (1. (1,•111 ti 

x1r "11 J 1. /, 11. 01 711 

11· :1;: XI" 1 1'1111/Vl 11,or.1:113 X Ir, (l l!.11:: 0, 13 
y·r 1 1 I'( 11.1 11,<•11•5 

1 IJt)•'r .t YI 1· lllCJI,\ l ,01•1 L y 1 e; 11·nr1 ~ l}, l'f/17 
dt• 11 1 " 11 /, (l,f"I,,,,. 

t'Hn•,. x¡o 11·15/.f, '·" XJS l'I T JI 1' º · (l I 
)1,., 11' l.é.''11 

1 q ll" 
)1 ,, TI' I ¡1 11 1 ... n•10 l X J'i 1 H•Jl'f u. o:;r,o XI" 1'11.l •J,111\ 

'> r,X. ll I o 1·1 TI 11' ('\. l '.ill 7 X 1 r; ¡r.r·u11r. I•. o'" 3 XI" l'I 1 TI 11·1:: 
!~:~~,q~ 

1 1>~i::¡ y¡ fl l Tf.lt:I. fJ,'i'l'li' 
X r, l'I fll, J 11/, 

n ·"' 
X " r;.1 fl" 

1 q41'.• x1n 1r1111'1 I'. '~1.11 X 1 t; V 11 11 I o.o.-q Ylq 1 ll 11 ,. ,, , f 1 1• S!· 

1q~11)• ll 1 r T l'I 1•1· ¡ 1:1. o ,r1•1•S XI r, l 1 I'( J 1' /. ll, 1' 11 2 
1!'l 11111 •.'I t;, 11111 1 ,, 

·~1·{1,• YI r. \' f.I JU (1,1'7113 )'Jr; í!l lfl.L/\ o .11~!111 XI" Tl/l'Jl•i (J,('f f ('f• 

•. Z''\· X¡ 11 11 t·c.1111 c1,1,11(, • y I'' '" ~' ~::~ 
) I '' 1 11111'1 11'1 f', f ffl(./I 

¡q •(•ío XI 1• 111111.11 ~ (\,.}') 
)1 ¡, t r /.l. 

r¡11 I· 1 ti JI /, 11, f I (11 

~ qcou1. X t 1 111 (,. 7':17 X JI• 11 nr '''~r o. f'i.' X 1" I ~ 1 PI t J o. e 1 "º'' 

,,r ( l ' xl~ 
t (11 ~('11,(1 X Jf. f •'I fl'I 1 • ~l 1'1111 X 1 '' 111 :.1: o. r '' 

2111 ·' '1 
,,, ... 3 "'" I· JI 1·1·11 !•. r, r 1 ~1. 

y •• , 11·111·11 . I', l'r 11 -~ 

;c,.u~~ ~t? 1 r ~l ~I: ~ t (1 
X lb 1 1 1" "' 

ri. r11;f(11 XI" 11111.1 C,( 1 11 

i!f' 31': xd 111 
XIL 1111:11·1, r.rrPt•4 

nq 1 r r. ¡r: 1 lj,f. 31' 

?.(.~(·' H~ 
(·lf~ i/1~~(\ 

X ti• 111'1'1 UVI (1. (ltl(1~3 
X J 'I 1 ~.1 r r 1 1 f1, G 17H 

zt "" )' l'I f f J llf,!• 
>'ti· l·JHJI:,\ ( • r.1 ,, ,. rr 11111 ) I, u.1 1 r 

~r 1 • .,, )' 1 ~ t ~ t r 111 (',?i'fl Xlh 1.:;r 1·1·1 1 "· t.1t1f'~'' X " 
~ ,.,, 11· /. o. l.~~,· 

zr, 1 ~ ; XI' 1iff'l11 l1,f'f,'1i:. X ¡I• f.( I :"if.f1 o. i' 
) 1) 11 1 ' 11·1 V, (,lit: 1 

~Pi~'./ n' '1"1'11'~ I!. r 1 "tt;~ X 11· l'I 1 JI I! o, r 11 to xr flllf/.11 t• • r .·1. 1 

~p 
t 1•1·rt 1.v 1 11, r 11r·~11 "'" 1 1t 11'1 º· fl.!,35 

1 1) , .. 1;,1•'111 

~l\ ~ ~. 
1 11.r 11·i 11.UI lit<> ¡:.l lfi'I f:: ::::~~ 

Y2P ti ll fi~ ... ;.º 
y ' 

f 1·,\::;/.f, 1. r y 11• 11 f 111 " ' 
X~fl 11.f TI 111 f 

~' i'•'º.t YI' 1 f' I Tri /, 11, '7111. Xtt· V .\1 JI ¡ ti, l.'~~'· 
Y((' fl·l 111' 11,11;•7 3 

l l'." X 1' 1·1 IJI" 11. I '">'·'' Xtl· 1 1 I'( 1 r·~ 11. 1: ·"" ,, 
r;:o 1 JI I f f' ''·"' ,,,,, 

t' 1n1;:1 YJ' t 1r11· 1. 1,111 r 11 )( .,. JI l. JI 11 A 1;,r~.l'I 
)t~I· lt 111·1·1 r r ,,. , ... 

2 l ~· ~ '.t )( 1 \ 1: fl ll'f 1. ( fl;'h ltt7 JI ~ • "J !• 
Y<.I 1111·111 11: ni' 1 ~I, 

T"" ltl ~ 11 1 \111 J lll r1. f'~' 11' )( 11 tr11 .• 1·.11( 
)(~f· 1 11 r r 1 :. v J f·.f'f.t1•:'.1 

z 1 ·~Ú XI VI· f•,• 1 .11111 >q7 1·1 r· rr: 11'/.r. ···t'f"' )'~r. 1111 ( " 1 (·. •:' f' ., ¡ 

z 1 "J ~ X13 1r1 c.t 1•1 1 .1.1n1, )q7 u.1 r '" ''. r11r 11. 
Yi!C'I n ri·rr 1 t • r 1.;· 1'1 

( l 11\)•.• X\~ 1 1 I' 11 " /, \,(~11~ 
'" 1 

1 lt 111' t.º'' l i'i! xc:1. f.l /·~I ~ fi.?7 

¡:;:r 1: :, XIII '" o. f' 17 )C 1 7 f'( l J 1 !'l l'. fi'lf'I' 11 
nr 111111~ ,. fl'1'' 

t~tc~ y 111 t r r 1 ;"•1.1· X J 7 1 l' ",, 1 1;. f:f ,,,,~ 
yzr '1 1111. ., : (13'· 7 

f·f~·i:, ) I" rr·r TI 11:n n .1..~ "¡ 7 1 11·rt H'I f¡. C'f. (1fl W' 11: 11·1, o.i'71 5 

Y n rtl º" o. t't''l 7. XJ7 1 '" )1 f. 11, r.1 (:$fl 
1:.1111 r f • ! .,!'ti 

¡>;11.,· .. Y(ll 1 \ 11 11' o.or:"''r )I' 17 1r.r,.1T1 l' • Ol'flf.tl 
ne· l 1 1 r.I llol• "· \(1'"",l.1 

C\'r,_,. Y!" 1 f 1 JI l'I 1., ,., 1·ri, )". ¡7 1 1 /. ~ ,, ~- ('. (' m V,' I JI 1 I• • f'•¡¡n 7 

z7;.~ .. 1 )' ¡Q 1111:11 1 ' .r.lf't.(J )( 11 1 1 T l 1 r: :! : ::!;~ 
l 1 I'( 11 / , .. ~) 

i!~i•1•: XJll 1 Jl!•rt t\'l '· • r r ri n •~ 
Ya7 1 n: "' 

Y<I 11111111 u.,,,.,. 1 

i';,,, ·~) r1n llffllo' t•.t.1tf·Iº X 17 r1·111r 0,["75 lt~I r i· 11.1.11 

('i'"': ·' )C 111 t: 1 1·r 1 1 fl. fl 7 1 t~ yt 7 111'1 )1'/. q. f J;'ll Y"I 11 TI 31 u¡ 

"31 ". y 1 '1 11'1 ~1.:, ( ·''{ >'17 V¡ 1 J 1 / 11, r. ,)1• 1 
y~ 1 1 I' 11 11.1.f , • r ~ . 

i'3t 11' YI~ 
11'11 ( 1 ;. l!.t·r113, y¡ 7 11 IT" ~ t•. C'· 1111, 

y¡: 1 1~((111 l•. r1;·r 3•' 

; lf'1' •, 1111 I'[ 111" 11 .t 1t'5 XJ7 11111111. P,071 
Yi:I 1•1rt·1 11 l'o l•f 11 (' 

~p· )(~ 1 r ~ p· 1. r:n~~ 
) 1 r. 11' , ... Y¿I 11 "' .. , f1 .tl'f''1I 

2 1:;: )'¡11 1 ~ (1 f IT 
lCJl1 tf/I :::z~!. 

)C~ 1 IJ/tll / "·'·' "''l 

.... ,,., )'Jll TI¡ 111 llll. 1• .11f '13 X 11• 1 ITll )1;¡,f, 
1;:'1 f JI 1r¡11'1 ,, • f t·f,0\ 

' ~ •'. 
X ¡11 

Y~I 

<'.~'"' 
Y111 Vil 11'/ 11 ,Pl'31° r /\1 r.I,. c1. cutn1,11 

111r1ir •1,1¡{ ~r'.t· 

y l'I 111·r r 1 ·' 
11." 1 r •1 X 111 1· 11 fll'll b .111·n511 Yi:I ~ :;f l'fl' 1 º·•'JC' 3; 

f:~n • 11 1 JI t 1 ~ 11.l"..;é'" x11• 1 1 T 11"'1 "· flfl;"t(t 1 x-¡ f f '~,/ ! (t.,.., 

?.l<:'~ XI r; 11• t•. ~, ,' ,, )(¡~ lltl'lll r.,M·10QI 
)I'~ Tllllfl & • f, 1 ~· 1 1 

~~\(. 
)C le; 11.I ~ ~"il 

)(¡11 l·ll'flíl•VI 1°.rr•1n 
n1 ... '1 f'I n.01--1• 

)C <; l'f'f f 111~f. f.1. XIII 1:tHllll u.ocol3 Y,n 1 1 ~ llA ", llll~ lo 



O\ 
. CONTINllACION. 

l1.qv1,o X~I 1nn111r. 0,01•.11 Xi!L r.~1f11• 11, u Jo'lll Xi!'I 1·111111 fl. 311 j 

r~u• 
><?.I lJ'I 111•11:1. 11.on1 Y7.I• 1·111·r P (J , C 1 t ', • ~ I\ X¡:'l l lflll fl. f,Jf,11 

f1fJt:1'• rn V /.1 11 /. (J.f',';'U >'i'f1 '1111·1•1 (),f•!1llfJ ~~~ 
¡: 111 ,., • ,t1f,t•l 

r!· 
11 l'r 11'1. (), 01'7'1 X~l1 l 1 ,,.,, I ri,rH}! f 1 (•¡1¡ 1· I f, • ,, • , ,. ,~ 

X~I ll 1'1111 A (\,~~,,,, 

=~:: 
r. re• 1 1v1 r.. ffl X~,, \' /1 11'1 ... ,r., 

·"ut' X~i' '" t• t ¡, ! ~ lllU 11·~ 11,orf, Y.~'1 I ' e 1 J 1 : ,, , 11 t' 
(Ou )(c.i' ~ f'l.1 X~( 11 n1.r 7,H ~~~ 11'11/ 11 '" 5 ? 11 

'~\' ><e ~·: ~( r' l I' 1TI1 A 0,(1"1(17 
,, 

. f i:•)'• r 1 n r 11:1,1 r, r.1, 

~"~ r Al r 111 r1 .r '·f1L 
~(: ,. ,,., 

(' ·' ~llf' X '.fr H/1 
~:~" t', Clt.~r~ l X~I· fp111 .. Tj ~!~ 

,., l'Tf J 1 1.r. J ,u¡, 1·Hr·111 i :s 7 
~ i1 a·, J(!;~ 11 ('l'll'A 1 .• r1•1·%· 

)(~(, .. 11 1 l'f t./.( rll• ti. 1 J ~ 

!"·H• x';~ 1 I •1 1r 1 1 V J 1 .. ~1.~1·?. rn: 1 fl•l.111/. 1, ';•7 rn'. 1111 1 I I' 1., r r ¡ . .! 
'·' V,\I (l./ 1 ·" l~i' 71°0¡: ,, ..... 1. 11 r 11·a 

(1 ~ '"''' 

11 1)11 1 ".17 
. 17t•1 yt~ I :.r1•1 I J (1: 1 ~J X ¿·1. 11 IT !PI· , .... r.•1113 X ~I• TJ 11 JI / ''·''' ,,,,,, r :ur Y,,? f l /f.,',!. (1, ti' n1 11 1'.J 1111 '·''!11 ~ ,¡. 1 JI t•I 1 ¡V J 1•. r. "' ,, 

1''rí ~~~ "JJ"' '" r.1 7 ~ 
~~7 f I: 

~ !.~~~11 
PI 1 111 ¡11 •• t•t ,. 1 

""(1,1.; r.• l l. '·' 1·. ce.;> X~1 1r11 d~ ' f'/" : ~, 11 

31\J •IJ X'' J f.I 1 ( l 'f f:.r1J'UI Xi. 7 f 1'1'11 JI'/ r, 1.·.1:;1 y ~t· 1·1111'' 1 ···1·1~ L< 
31' ~~(· X'' lf t [11 1 t1~ ('. l1 IIº'' ~q e 11 r t r <·.(!flt,'(1 )' ~' 1 t: '1 1 r .1~.;· 

LI 

~I ¡¡A;1 Y'' V/.t JI t. e:. r1.1J 1ir¡n1 l .ttl 1 ~fl 
)' ~·· 

1.'1 11 lt 11.,',''.\.S 

r 1 ''· 
X~~ 1 1 p¡ 1 l'f f'. n 7° t )(~1 l 11· • J¡tl r ·"' ,,,, y (11 11·1 " '" f 1 • ' , , ·~" 

¡: ;·:¡~~· X 'i' J j." JI ti. /. !!:~;:~' 
X" 7 1 111111 1 VI •· .1 1"1f1 ~~:: 

VII 11·1 ... ,·~;'''' 
Yh y l. 7 t· Hll•/ ,, • l'f i '111 t 1 1·1 J 1• 1 ft .u!.7Y 

~tHr· ~n 11 ~L:: 111, p Y~7 1. r.r 1·1 1 1 1•. r rr• 71 X31' l(IJl/U l• .• ?11¡>q 

'''···' Y~7 111.:-:1.:. fl. '1 rn 11 ,., 7 

3r 11~; y¡-11 f I· 3,'ltH X~7 ,, 111'1 I· (; • 11¡r.~ tf ,, 
~·' ,._ f 

~H~ • Yt:ll 1 ífl i.:·: ~r, y¡:1 11 1 11·1 l1,~Jf1f, n1 ,., f 11 ¡t,ft. .\. , 
q¡ 111' Xi0

'
1 f'l'f>T r 11·1. t: Y'7 Pfi'lf., f, 1 'J;'U X~I 11.11 fl 1 .11 ~· 

3'l~ta·· Xi.fl r 11 r,,. 1 • 1~ 1 t, t 1 YZ1 0.1.!,.1·5 X 1 11111·1· f 1 l}f!I• ·' 

3~: ·,_, H:: l'll l t'll 11,f.f!Jll X¡: 1 11·111111:1 (1,flf1'3:.3 n1 " 1 "l•t 1',?f' 

-'º"•11 j 
111.1•)1•/, r. ,ti rr7 Y~1 V /.1 JI•/ I· ,Hl•t' 131 lJ/1 JI/, 1 ,1,1, ~., 

~e¡ 'i ~'' Y.~11 111n1 ·'l'l 1:, r 1·11 l '1 '1~1 1 • 11r J 1 / 1,\'t.1'4;, T f l l'l•fl /,VI t • fJ('(, 1 
3'11.;,'1 )'¿ti; 1. 1tr11·:. e·. t 11;- 1'J X'7 1 1111 11 ,'. t•. '1"70 y 1 11)/fll'I •·.l·f.t1l 

~q7( .. Y¡:11 (t 1.ri.'.r. ,',i'll ~~n 
,,. 11,¡t•, X I I ~.111 1 1 ... .,,. ' 

... ~r·""t x;•11 11' 1T1 f /, t'.? ~~.,~ ~ 1 11 ., ...... l &' n1 11 1 ~./ :-. J,n 
3q"~ ~~;~: 

1 1 T J 1 1 1 .~1·11? ~~:; 
1 l'l•T( )l•Atl 

1.~~li1:4 X~I 11 u11 '· I', f 11 11 

lle'"~ 1 Jrtt:i· l, 771tll r 1.1 r 1 r< y 1 11 11· f1.1:J 1,H 

11e1 J ·, )(~11 1 f,/ l.111( 1 ,l'f·~? ~2" 1•1r1·111 l•,1'11-1111 Xll 11r111 ''· ,17;13 
lf r ;~ IJ :1 Y?ll 11r1·", ,,, l: ,1••11 5 Y¿ll '11l'f1 ¡, ~ ·º''""" T ¡: '1(1•( C•, t ''j'' 
"j 31··· ~~~ \t "' 11· ~ 1.i;:n ~5~ 1 ¡ 1111 I 'V J r. ::q.11::~: Y. ' 

111·111•1 ••.l'.J11f' 

.ti 'H'" i/1r11·1. 1.11•.l I' I rJ t y 1 "' J 111 
(1. ,, ... ,,. 

nt~·L j )' i?~· 11' r,. n.;~, x2r. f I' /.r, ~:. ~. 71 T 1 r 1 r 11 , C• • • •• ~11r 

/l( ÚI~ ;t ){ 2'"· t r; 1 
0;1~·

1 X~f\ Tf' l T 1'1 f. :: :i~}.~ X 1 11111/U (1. l 7"i' 

'1f7~·· ·~~~ l l'l'Jt 11'/.f. ~~~ 
1·r t11.1 ~~~ 

,,. 
~. !·•·7 

1111.,; l /.I f.11' o,rr¡ 5h pr1111 o ,l' Ir.\ l'I 11 1'& 

'lf4'>"{ •• , ~7'• 1·11 r11· O,M;'I~ 
)(('rt , ••1 1 i·r o .r;1111.s 

H~ 1 1 1·11 '"' :: ''·'• 
'll V(•_. x2r; 1 !" I' J 111, !',NI•~ 

Xi:~ 11•11·1•11.1 f1.11r1u, 1 ~I 1 I" ,, ·' t'? 

'" l 1ll· ~~~ 1 1"'11·1'1 11, I 'I• l ~~µ \' t' JI ~ (J ,<} 1·~ Y}i' I' J( 111· C1,f11 V'I 

•: 1 -~~ -~ ' 11.1 11'1 ~r:ft\'
1
; 

1 I'( ll'f 11 • 1. I~ 1 ~g " 1JI1,, l•,HI 
11 \.,, y•• ( r I :".f.:: H~ ff 1 JUH. ". •11·11 111 I' ,,,, ,, . º"" "' ~ .. 
111n1,,, x¿r; 11' J 11 1 , '1, l 70f1 I' i'.11:7 Y~? 111111/VI (1,[:'•Hf) 

lll~U' x.,r 1•1 1¡1 ,, ~ • ?n".! Y''l tri~ i:r.r.7'1 X}i' 1:1111' f. e·•''' r l 
1111.r..1 )'~í_; 1 lf· I'/ • r!,f·5 )t~'· 1·1 1· f " 1.r. YF A~í•lll 1¡ • 11( f IJ 

1111 ·1r X i!r· t ~··u 1°r n .!J. 1 tr1Q )(~'' r 1.1 r ,,. 11 ,Oll75i' X~~ 111 ~¡r, ,, ·'· 
1111.11,. "~~ 11 i !•I f l'A (r,l°j(10;! )'~'J t'IC 1'1'1' e ·'"'i't! y • 11·¡ ,,.,, 

'' ·""~ 5 ''l IJ~i· ~~~ 
11 ~I 11·1 o.,,,~ y¿'l f 1 111:rt 11.11 X.? 

11 '" 
''. ,,,,_~nt1 

llt l\tJ·) 1111r J 1·~ 1.1~ .• , Y2'l T ¡ 11· :111, r,rn11!~ rp lJflll 1 • '!..~, 
11?.IC•; X?.5 r 1 1· 11 11.1. 11,M•:\5 •2" I" ll•rl/-VJ ~ ,Ol•~ ~~~ frl l1Vil ~ 1,:1.lH 
q~~~~: rn: t" h~~is 

)(~'' 1•11-r.1 rr. l"Of11'U'I 
q •P \,¡ ... l'I /.L X2'l ( 1-' /.~tAf· fl.f,(! 

n~ 
Vl\l lfl/, 1. t ''':'' 

11;>1101. X2l· r1:11n 1111.~ ;>!>.~7 Xi!'I "'JI flt" ". 'f.31 11 ,, JI•/. 1, 1C"1 



own NI l/IC ION 
f'·I 

º' 

~~' ·¡ ,. .¡ 
50H~ Y3é' ffl'llll.A 0.1•11;>2 no 1·1·1 TI Jr I•& 

1 •· ·'" " í ¡¡ 
5111 .. nr. XB '" I•. 117 X 311 r 11 1 ir• ".•Jrf'to 7 " i 511'},,. .. T tíll 111~.r X}" t Ir 11 r• ". r1. r .l 1 ' 1 ~~ ,!? 
s~r ¡.) 

X ' 
1·1l'lfJ1:f fi '·'' Y. JI' 11111·1·1 (1.0fljf1(1 

" 
.. , ... :.'! 

5~J :1ri X ' ltlíll• O, 01'1 xr 1111'111 (1.f'f.f1f,4, 
"11 .. "lf 

. ss, J ;. 
~~~ 1'111'1'1' r,rrr2 X r. 111 r·r1 r •11 ''.re rO'J 

!;53u•· 11 TJI l'I 11.1•11 x3r 11H1''1 (·.or· J '111 
5511!¡l' ~H 1 11rr11.vr ''·ne 0111 01' r r /.~.;.. !" 1.1.1 
SSSIJ, 1 l"l.~A!'. f\11.Q XJI' 1·1 T 11·11 L • .11 311 

~~:~~~ ~!:l 
11· e;.') y ~1· 1 ' ~. p• ! f: • '11 r .\ 

1 r 11 ~tJ r.." X 11 J: 1'11 1 ·r ( • 5'. 7(; 
!°15''º'' no J'lfT!J1·A~ 

., \ n11 111 ,., '1 1 f• •'11 r H 
S5'1o·~ n11 1 1.1 r ''' l:: (• 77 x3n VII Jltl t:.f,l•l'r. 
SIC 1•1· Y.~11 l•J 11·1 (• r, e r:(l l n11 f f f 1( 1 I'/ o. 1' 1111 
~. l ~ ')t¡ n•1 1 1 T 11•1 11 º · .\(1'1 X ~11 r11·1111 .. • 5: ~.~ ¡;9 
~t:.2:; 

)'T11¡ T l /I~ 1 r. /. 0, 111 llC J 13~ 1 e 
)'~ti f· 1 •·fl 1 VI (l. l•l·Ol ! )( 3':' H IL •' 17. 1 s 

Sl·''"'r n11 "11·1 , ,., r..l'l•(ll X~~ , 1 ,. ![ 11 J.~ '/. ,., 
5(1!°1 Jf: XJll 1: r fll'I' 1 11

• or17 )':!.Q 11.1r1 ,, r1.1· 11·n3 

5t '''''..i X 1 ti lf·'f.f;/.!i 3t .(, X • '1 t 1111" ;; : r ¡ ~:1~ '3f 7~ ': do; lt' 11.tt.fl dn t 1 1J1 , ·I 
!if 1 (.' )' 3r, 1 1 /.(. 1 (, ~ Jº 

y3•1 l ¡ ~ 1· 1 • I fl. r.f ,. n" 
~· t. 11:: '.: no; r 1 1 TI ! l·Af. X 3 11 1 1 1'11 I VJ 1 • ff l't' 1 

~ ~ ("'' 
X l'i r 11 e'" ''·'·'''' x•<J 1 111 11 1 f¡.,. f 7 •'!• 

l 'H X ~'l 1 1r rrr: I•' 111·1· 3 xi<J 1 I' 11 r I ~; 1·.11: 
5 7 ,'(l., n« rr T 11.1•1 (l ,r.7 dn ll' J '" l. I". i'I' 3 
s 7',~; wy> 11,,.'1;1, 1. ,rt•tc·2 Y3'J ti 1Jlil• l.,.' 7' 
S 111r,•1 x•'i t JI f'íl /VI n .1·111;·11 H~ Hffü·r 3. ;1 ''•' 
5 7~,¡_ ~. X~·; 1 111 11·1. ll, r1·r 1 1. "1;1 1 

5 71·0·. xyt r 1 ·1 r.1 !· 7 .1 ~n 
l I 11 i; J l1A 1. 1,' 11 

s 77.;., ).'~Se 11 111·1 f. f\. t ,,,, 1 V/.I JI f ;•.11·1 
511 ~ • :.' !r, ' 1 111''. t.n;·, 1: X"l tlf'flf.I ~. f 7f" 
5 7iL•'.¡ XJ~ 1 1 r.11:1 1. ;·1r2 X ~'l 11 I JI /1 l. '. 31I11 
~q~ .. , n~ 1 ~.( Lt l'l. IJ ·"' ,,., 1110 r,. 

'' • 711':'· 
~.q1 ·, XJ'i 111 111:¡ l·A ". 71115 ~ 11 o 1 1 /1 ( •11 ·'·'· 
t«' u.• Yj'i V/ I ( I /. '' ·" 1~11 1 11r r111n1•r JI '''' 

~r~~.~ 
X J'i lllTJI'/ 1.1.11~2 X•: r r 1.1 r f 1 • r.OUIU 
Y'~ fl l•JUI A u.,. ,'11 l YQO 1 11 1·r 1 I·. r 1 J 11'• J. 

(1'~·3(1 X3f· 11. '1.9!,, X q ít TI /l' I 1 /. '' • t f'l•f''1 

!!"' (. (. rn: 1 fl I 3!.~ ,r x11n t 11 r r 1 1 111 l·.f ([ 1 
.. ( "f l.i r. 1·1·1 ir" ~f. xqo 1l/.í11/ 1 • r 1 J 7 
51'1 ~ lt X"' 1 t1 r l 1• e .ot.'l Xll•l < t ,·. r. 1,r 1 ¡· (. ,~~. 

sr 1.a. )' !h 1· 11 f'l'I' 1.rr3J XIHI 11 I T l'I I f'. 1~-1.11 
541( ·1;', X ~f· 11 TJ1''lL ,, ·•'71 Ylf(I 1 1 T tr I' fl.;H1C'fl 

S'l ~·le 13h T 1 /. r· 1 l!I t • r 1· r 0•1 YllO 1 1 ~ "·'· 
...... 1111 

SQ,,.¡; 1 ~.t. 1 'ff 11 , \'J 11.1 l( 73 JllO r r11 f'f f1.~f¡/Jlf 

~~: ~ ;~ ~~· rn: 1 11r J 1 1. f·. rr. ri' Y.U(' i r , ·1111. 11.r,i:,n'/ 
( 1 I f ¡,:, ;,'. • r r11n ~111''1 t.bl 11r. 

~~~t;; J~I;' 11 l 11'1 l Cl.l~7? Yllr; lft•rp~ (1. r),,., t 
y (, t ! T 11 t' Q .~1 'l Y~!l r r 1 1111 1. t',11775 

5117~1. Yll· 1 Jr,JI./, ' • t) ~ i' (1 RllS 
S?r101• XJI• I ~ 1 1 f l'I 1 • 7M1.i' l'í íl'I! H /.L f.!,~ l !"l 50'1Q;, , 3b lt 1 l'l'll!A 1:. 0 7tt fll f11I• 1·1 r Hl111.~ 
110( l!"• Y3f· V~I Jll~ 

' ·"' 1.i' 
rtrr.r• r / t r '" t .f,J ':.·~O 

l>f.10'.I Y.31 lll'í.JI~ ?.5~11Z l'trc11 t 11 1 r I' r .. 01~·1;: 
f10¿'r;•1 Yif• fl.l'IUl A 1 • '"'"·º t'(f(ll' llTllfl ''•'tJ:fllf3 
bO~i.. ~ 3~ 'n 3,01.n "frr11• l I'·'"' /. 1 •• 1.n 1 ~ 
i.r.nt' ¡ tíf.L 11~11 ·º ".rr:ti r 111f11vJ o. 'lt 1 -42 
t.(15\•:. K37 r l'l.~~s ''''·'' Pr:ror• 1 JJ.rP'I (),01"/0 
bOt.~." X~P ft' 11 .3r.s fl[(f,1' A tc<irl 1 r.. 05?.S' 
l>L70•1 X " t f l,L s·'· ''' 11EfOI' ff' JT {11 1 n,t,Qf it• 



Cll/\IJRO NUM, 1 l> 

Co111¡\lslcl6n Je la Cnnuuta Uá•lcu RoCQmcnJ¡¡bJc (Cllll) do acuerdo a la oolu<lón de la 
corrida No. 31 con llOIO cotas úc h4bltu• de consu1no, 

No, Clavo Allmento Nivel de· Or,ncl.oJ.I l'orcldn Gr, bruto• 3 Precio• l'r<-clo Je Indice tJ Gr.brutou tlturlo1 
Progroalvo I• varl!!. dlnrloo OJm. dla/¡icreap, •/~. la Cllll 1'ron1t p/c.Apll• dd •llin, 

ble ~r<:6~11· jl97?l !1977) en dU fuunn nac, 
.. 

Ct'rculeo 4112,SS 39. 93 
¡;w¡-.- ., 400,29 34.55 333.29 .¡.:. 

l XI J;IÜ1Z en gr. UL 171.67 o.92 lBli,60 16,10 3.H 0.642 l 186,60 
3 X2 'tortillas UL 207.92 'l,O 207. 9l 17.95 3,61 o. 751 0,6897 - 143,39 
3 X41 Mo•a UL s. 77 1.0 . 5,77 0,50 2.51 0.014 0.5714 3.30 

~·riso 39,H 3,H 65;56 

' X4 a do lrlgo UL 4.20 l.0 4.20 0,36 s.2s 0.022 •. s 6,30 
5 X5 fan <lutce LL 6.91 1 6,91 O,bO 33.14 0,229 1,68 11.61 
6 X6 Pan hlanco UL 25. 79 1 25, 79 2,23 6.59 0.170 1.68 43,33 
1 X43 llujwl•• de tt, IJ.. o.:io l 0 •. 10 O,OJ 3l.27 0,0lO 1,68 o.so 
8 X7 Cu lletas UL 0.98 1.0 0,98 0,08 10.67 O.OlO 1.68 1,65 
9 lC8 ra~rn• UL 1.29 1.0 l,29 0.11 9.02 0.012 1.68 2.17 

10 X9 Arroi UL 22,82 1,0 22,82 l. 97 10.86 0.248 1.5 34.23 
~mlnosae 60,29 5,20 W.29 

11 XIO rlr- UL 60.29 l.O 60,29 s.20 8,24 0,491 60.29 
Fcculantca 28.13 2.43 28.13 

12 XII Pupa LL 23.07 0.82 28,13 2,43 s. 9l 0.167 28. 13 
Vl·rduras 40,94 3.53 40,Y~ 

13 Xl3 ]ltomuie l.L 30.21 0.88 34.33 2,96 7.04 0,242 34.33 
14 X14 Ch lle LL 1.82 0,91 VlO 0.17 12,46 0,0l5 2.(1() 
15 Xl5 Cclxilla l.L 2.67 0,86 3.10 0.27 6,00 0.020 3.10 
16 Xl6 Lechuga 1.L 0.23 0,62 0,37 0,09 4.07 0,002 0,37 
17 Xl7 Zunuhorls l.L 0.12 0.63 1.14 0.10 3.49 0,004 l.14 

Frutas 63.87 5,52 63.87 
18 Xl8 Ffi1i(ijj0 u. 17,88 0.68 26.29 2,27 4,5$ 0,120 26,29 
19 Xl9 M11n:r .. .nna L.L 0,91 0,67 l,36 0.12 17, 75 0,024 1.36 
20 X20 l.h>><líl 1.L •• 78 0,62 7.71 0.67 5,28 O.OH 7,71 
21 X21 NarunJ.• LL 17,96 0,63 28,51 2,46 2.03 o.osa 28,5 

rrmh nlnmle:e 430.49 37.16 430.49 
22 X23 Carne lle ree llS 27.56 0,69 39,95 3.4S 36.29 1.453 39,9S 
23 ·x24 Cune de p. LL 5,13 o. 71 7 ,23 0,62 42,H 0,306 7.2l 
24 X2S Come de ave UL 15.S3 0.56 27, 73 2.39 29,59 0,821 27, 73 
as X40 Ca roe de ovlc J.L 0.53 0.78 0.'18 0,06 47.45 0,0.12 0,68 
26 X26 lluevo Ul. 41,07. 0.88 47,81 4,13 17,07 0.816 47,81 
27 X27 Le che fresca UL 290,90 l.O 290,90 25.11 5.64 l,641 ZIQ. 90 
28 XJS Montcca de p, LL 2.50 1,0 2,50 0,2l 25,15 0,063 a.so 
29 X36 Pe!'t:. y Marl1. LL' 6.98 o.~1 13,69 1,18 29.50 0,404 13.69 

Otros n,z, 6,23 7Z,2S 
30 X37 ííce(1e Vegetal LL 17.46 1.0 17.46 1,:50 20,61 0,3()() 17,46 
SI X38 AxOcar LL 54. 79 1,0 M.79 4,73 4.46 i:m 54,79 

10~ ll'Sr.5! IOlí."OO 

1/ l!I precio do la C8R en peao netn es da $8,042 (1971). 
!! Fuente: Cuadro elaborado por; S,P.l', Gamallel en base a conmno1 aparen1ee 1970·74 OOl?A SARH, IO 

(.,J . 



CUADRO 16 B 

94 
C B R POR REGIONES 

ln~3mos dtarios per cápita) 

AHf A 
ALI1-1ENID RE:>ION OOR'I'E RE.".;ION CENrnO RE:;ION SUR ML"r:C?J~ITANA 

CERu\LFS 569.98 579.76 617.54 408.04 
·Maíz -~308. 74 432.66 496.44 242.88 
l. Maíz en grano 159.30 331. 70 422.64 89.18 
2. Tortillas· 146.14 97.66 70.50 152.07 
3. f.1-J.Sa 3.30 3.30 3.30 1.63 

TiU':;Q 'SUS PRJD. 202.9u 91.58 71.52 115.25 
4. Han. . .a trigo 91.95 11.70 13.35 48.17 
S. Pan de dulce 4.79 5.47 2;s6 5.47 

. 6. Pan b. 'lr.::o 25.99 35.15 16.73 20.13 
7 • ~lle ta:.: . 42.34 12.77 21.84 18.14 
8. Pé\!..ta p/sopa "t7.33 25.99 16.54 22.84 

9. Arroz 28.50 18.JO 31.65 24.60 
~ ; :, ·'.~· 

I.E'.:ili·DOSAS 
·10. Frijol - ._.55.40 57.80. . 52.10 55.60 

FOCU"'...ANIT:S 
. 11. Papa 37.00 17.00 · .. 13.20 25.40 

VERDURAS 60,70 58.20 45".30 78.60 
12. Jitomate 28.70 3~.00 15.20 40.20 
13. Oiile 5.20 8.40 l. 70 n.~o 

14. Cel:Plla 14.30 13.40 14.20 12.40 
15. Lechuga 6.9Q 2.00 1.69 8.10 

. 16. zanahoria S.60 '3:40 2.51' 9.60 

FRUI'AS .41.49 48.50 28.09 69.12 
17. Plátano 18.68 23.50 14.69º 16.21 
18. l::itlzana 3.06 2.10 2.00 5.81 
19. Li.Ir6n ·19.60 3.50 3.19 ÍS.40. 
20. Naranja 10.00 19.40 8.21 31.70 

P:OOO. ORI~. ANI!-1. 280.86 210.15 353.57 461.88 
21. carne res 37.80 20.10 23.80 45.70 
22. carne puerco 4.61 6.30 5.90 10.90 
23. carne ave 10.50 0.39 24.18 14.69 
24, C3rnc ovicapríno 0.68 0.68 0.68 o.G8 
25. lluevo 48.10 14.80 28.30 32.50 
26 • leche fresca 171.lG t38.78 257 .20 353.00 
27. Manteca puerco s·.4o 9.30 

.. 
· · S.90 2.00 

28. Pese • .Mu.riscos 2.61 1.BO 7.Gl 1.51 
\,, 

65.70 . O'lros 19.56 49.65 65.40 
29. 1'.ccí te VC'getal .11.70 6.35 13.00 11.30 
30. 1,zúmr 7.86 43 ._30 52.40 54.'1(1 

~ 

' 



95. 

El problema básico de reconsiderar la aplicación de la CBR cano un -

instrumento para garantizar ciertos niveles ·O proporciones de nutrimentos 

(o de ciertos nutrimentos) a partir de un grupo de alimentos menor no se -

llevó a cabo. Los resultados de algunos trabajos con modelos tendientes a 

solucionar la restricción de inadecuación de los allinentos incluídos en re

Li.ct6i1- a los recomend<:.cione~ pedidas los conocieron apenas un grupo peque

ño de personas. Algunos de los avances en este sentido fueron el cuantifi_ 

car los consumos de alimentos v calcular los niveles de consumo de nutri-

mcntos (ver cuadro 1\o. 17 ) . La estimación se base en cálculos in

directos a partir a~ los gastos en alimentos que proporciona la ENIGH-77 

y precios <le otras fuentes. Se consideraron trece estratos de ingreso y -

s~ redifinieron las cotas de consumo; para la cota mínima se usó el cons~ 

mo promedio de los estratos !-VIII v nnra el máximo el promedio de los es-

tratos~ VIII-XI (ver cuadro No. 18 ). 



CUADRO Nll'-1. 17 

~ l\UfRlMENTOS 
ID I lI III 

DIAAIA Pln·IIDIO 

DEffilA 2107 .83 l<ca1. 1873.62 2070.57 2207.09 
P!VffinlAS 64.13 g •. 41.45 47.07 50.83 
00.CIO úlS.30 ng • 721.2 798.2 849 .6 . 
l!lll<ro 15.42 IRJ. 12.5 14.3 15.S 
ru:J'UDL 938. 43 119. 202.9 224 .3 l37.8 
TWfü:I\ 1.10 ng. l. 7 1.9 2.0 
f!llU"IAVlllA 1.32 111]. 0.4 o.s 0.5 
NlJCitV. 19.20 nq. 8.6 · 9.3 9.9 

1 
/\CIOO ASOlUlICD 52.31 ng. 15.9 18.2 21.4 
GRA.S/.S - 31.65 36.15 39.09 
TRIPJU'm:l 0.64128 g. 0.3663 0.4353 0.5168 
MJ:fl\AIINA 2.24395 IJ. 0,7JSJ 0.8350 0.9059 
lJ!JIW. 3.527Sl IJ. l.5523 1.0190 1.9964 
Iru.!,l..'CINA 2.56485 g. 1.9628 2 .2491 2.4400 

! 
1lU.LJNIN,l\ 2.5640j g. 0.6555 0.8544 0.9816 

1 V/.Lll~'\ 3.20664 g. 2,l!\96 2 .4623 2.6675 
t lJl(:lll,.\ 
1 

4.48791 g. 4.8939 S.4462 5.8150 

1 FUlllJ.IJ.N XW. 3.84612 g. 1.9819 2.2605 2.4462 

IV V VI 

2358 .66 2342.20 2117 .87 

54.15 55.74 53.66 

009.2 809.2 005.2 

17.1 n.o 17. 7 

260.7 282.0 315.1 

2.0 2.0 1.8 

0.6 0.6 0.7 
10.2 10.1 9.0 

24 .4 25.9 28.4 

41.53 42 .:i2 41.85 

0.5&65 0.6402 0.7307 

0.9766 l.0180 o .9970 

2 .1624 2. 3107 2 .3095 

2.6585 2. 7044 2. 7785 

1.2209 1.4155 1.6935 

2.8500 2.9643 2 .8945 
6.2137 6. 3322 5.9444 
2.6021 2.6027 2.5980 

VII 

2215.22 

5!'1.65 

973.0 

20.2 

401.2 

1.8 

o.e 
9.7 

34.3 

46.37 

0,8706 

1.1354 

2.7780 

3 .1543 

2.0936 

J.2470 

6.5496 

2.8852 

PRCMFDIO 
fS'J'RATC6 
I - VII 

2201.66 

Sl.99 

846.1 

17.4 

301.6 

1.9 

0.6 

9.6 

26.6 

41.63 

0.6635' 

0.9941 

2 .3057 

2. 7303 

1.4805 

2 .8061 

6 .0790 

2 .6035 

----
\O 

OONI'lltll\. • • °' 



. -, 
PIO!fl)IO PR:MIDIO 

NlfllUMENfOS VIII IX .X XI xn XIII J:Sl'RA10S ESI'RIOOS . 
VIU-XIII I - XIII __ . 

. -
mm:;JA 2297.36 2308.66 2388.52 2510.59 2585.99 2474 .65 2389.63 2285.47 ,., 
·poonnu.s U.93 60.52 74.09 81.65 87.47 96.49 74.49 6J.25 

CALCIO • 927,8 962.9 1016.5 1150.6 1210.1 1324.2 1042.l 934,7 

llIDUO 22.4 24.2 27.2 29.9 34.6 36.7 27.l 21.8 

~'I'Il-l>L ·61.6 511.1 566.2 653.6 699.5 828.2 568.B 422.2 

TlltMUIA 1.9 2.0 2.0 2.2 2.4 2.4 2.1, 2.0 

RID'.JF'LAV Wh o.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.2 0.9 

NIJ\CnlA 10.4 10,8 11.7 12.6 13.6 14.9 U.7 10.6 

N::IOO ASCOOülW -12.6 54.4 61.7 69,6 90.3 128.3 64.4 43.7 . 
GMSAS 51.14 54.49 58.89 64.79 69.04 77.69 59.44 49.54 

'ffili'lOf'J\l-0 1.0264 1.1029 1.1975 1.2727 1.3208 1.4606 1.1730 0.8935 

MEl'lO!ffil'I 1.2564 1.3496 1.4857 1.6662 1.8119 2.0915 1.4992 l.2222 

LISWA 3.1568 3.4878 l.9101 4.4505 4 .844' 5.9791 3.9454 3.0460 

ISOUlJCilU• l.4441 3.6443 3.9541 4.3712 4.6967 S.1608 3.9725 3.2912, 

'11UDNiti\ 2.3656 2.6093 2.0983 3.2436 ],5097 3.9637 2.8812 2.1129. 

VAUNA l.5551 J.7670 •• 0961 4.5'78 4.0885 5.4915 4.1264 J.H62 

w.icng 6.9307 7.1037 7.5245 8,2042 8.6917 8.9492 7.5873 6. 7602 

FEJUIAil1Ulllí• 3.1466 3.3193 J.5879 J,9536 4.2266 4.6408 3,6047 3.0556 



CUADRO NUM. i.s 
98. 

HABITOS DE CONSU"10. COTAS HAXIMAS Y MINU1AS * 

P R°',D U C TO a.AVE G. DIARIOS 
PER CAPJTA 

l. Mafz en grano X 1 260.785 
X 1 63.142 

2. Tortilla X 2 125.862 
X 2 111.378 

3. Masa X 3 &O~OJ4 
X 3 58.721 

4.lfarina de trigo X 4 31.756 
X 4 16.779 

5. Galletas X 5 12.909 
X 5 7.442 

6. Pan blanco X 6 53.105 
X 6 26.635 

7. Pan dulce X 7 22.n& 
X 7 10.763 

8. Pan de caja X 8 17.812 
X8 3.858 

9. Pastas X9 19.067 
X9 13.415 

10. Arroz 1 impfo X 10 14.828 
110 11.383 

11. Azucar blanca 1 11 18.016 
111 14.803 

12. Azucar morena 112 42.890 
X 12 35.473 

13. Frijol 1 13 34.388 
113 32.679 

14. Naranja 1 14 43.300 
114 8.337 

15. lfn5n 115 14.996 
115 4.000 

16. PUtano. tabasco 1 16 36.027 
1 16 14.140 

17. Otros pUtanos l 17 12.489 . 117 5.886 • 
18. Manzana X 18 7.798 

X 18 1.954 
19. Jftomate X 19 32.951 

X 19 19.986 
20. Chile X 20 14.279 

X 20 10.321 
21. Cebolla X 21 14.951 

l 21 11.163 
22. Papa X 22 ~-4~8 



CONTINUACION 
CUADRO NUM. 18 

A 1.1. US.llill 

23. Ace f te vegetal X 23 18.901 
X 23 10.075 

24. Pulpa l 24 19.786 
X 24 6.668 

25. Bistec X 25 11.679 
X 25 2.932 

26. Res otros X 26 9.098 
X 26 3.641 

27. Puerco X 27 10.381 
X 27 S.167 

28. Ave X 28 17.827 
X 28 6.103 

29. Huevo X 29 27.210 
X 29 12.033 

30. Leche pasteurizada X JO 1.805.579 . 
X 30 40.751 

31. Leche bnmca X 31 61.247 
X 31 41.447 

32. Otras leches X 32 8.456 
X 32 4.259 .. 

33. Mantequilla X 33 1.040 
X 33 .186 

, 34. Crema X 34 1.265 
X 34 0.283 

35. Queso fresco X 35 4.995 
X 35 2.270 

36. Otros quesos X 36 2.773 
X 36 .667 

37. Manteca de puerco X 37 7.236 
X 37 5.888 

38. Pescados frescos X 38 5.562 
X 38 1.568 

39. Pescados secos X 39 1.886 
X 39 .860 

40. Ovicaprino X 40 6.320 
X 40 3.050 

* Cota mfnfma consumo promedio ponderado de los 7 primeros estratos (54.84 
de población) de ingreso a escepci6n del mafz en grano. masa. azucar more 
na y frijol. · · · .

1 
-

Cota mSxima consumo promedio ponderado de los cuatro estratos de ingreso· 
8. 9, 10 y U (36. 7Zi de población). ' .. 
La población en total se dividió en 13 estratos de fngreso. 

99. 
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3. 2 UN MODELO ALTERNATIVO 

Con el prop6sito de superar algi.mos de los probleams estn.1cturales -

implicitos en el modelo original de programación lineal utilizado para d~ 

terminar los volumenes de consumo de la CBR se presenta un modelo altenl.~ 
1/ 

tivo. 

2/ 
Es lU1 modelo de programación lineal- donde el criterio de optimali-

dad. Se maximiza la recomendación. 

~bx Z= ol-

Que determina el nivel de la estructura de constnno 

Las restricciones son 
- "' j o 

~ 0 ¿ - ""'-- C.: -,/ o 
J:· 

El nivel del nutrimento i contenido en los alimentos X debe ser al 

menos 1 veces la recomendación. 
\'\ j o 

"S: .o; _ ot- e, ::>,, o 
j~I 

El costo de la canasta de productos no debe exceder cierto nivel del 

ingreso. 

i/ El desarrollo matemático del modelo se debe a Cipriano Santos Barbolla 
-· y a Andrés Luna Arias. Algunos ejercicios realizados con este modelo 

se realizaron en el SAM por un grupo de trabajo que parcial o temporal 
mente estuve coordinado. 

'!:f En el anexo 2 se hace el análisis del mode:Jo,se plantean las ventajas 
respecto allñOéféTo original de la CBR del SAM. 



1o1 • 

La cantidad de alimentoa consumir se debe ::m:;:::erner dentro del patron 
de consumo (hábitos de consumo) 

Xj 7_, O 

condici6n de no negarividad. 

las ventajas de este modelo son: 

Se maximiza la recomendaci6n misma de esta .n.nera se evalua la ade-

cuaci6n del patr6n de consumo, tanto de los alime!::::s incluídos COllX> de -

los hábitos a las recomendaciones. 

Una deficiencia entre el patr6n de constUnO y ::.=. recomendaci6n se re

fleja en los valores de ol ' i 

Si se produce vn valor o<. ~ 1 (por patrones 5e consumo) de acuer-

do a los valores de Yi (pes-o del nutrimento i en t.é:n:inos de la cantidad 

de IU.ltrimento i que tienen los alimentos respecto al ::ivel de la recomen-

daci6n definida) , se pu"'"'"' ::.etenninar que tipo 

de alimentos ricos en nutrimento i debe agregarse 2 :E- canasta • 

re acuerdo al ptmto anterior, hacer simulaci~ ;ara otros años y e! 

tablecer en que tiempo se alcanzaría el nivel recane::Ca:io. 



102. 

Incluye un elemento más de informaci6n: el ingreso 

Pennite sinu.ilaciones temporales. Dada una distribuci6n del ingreso 

y precios para un período detenninado se puede evaluar el nivel de reco-

mcndaci6n alcanzado en ténninos de al.. 

Se realizaron algunos ejercicios con este modelo y la infonnaci6n de 

recomendaciones del cuadro no, -----Í3 Se incluyeron 40 alimentos 

y las cotas máximas y mínimas del cuadro no. 1 s y la inf orrnaci6n s~ 

bre contendio nutruimentos del cuadro no. 14 Se hicieron ejercicios 

con recomendaciones para 1977 y 1988. 

Se realizaron ejercicios con restricciones mínimas nara los 18 nutri 
1/ 

mentos.- Los resultados pueden verse en el wadro 19 la soluci6n 

fue infactible. Se realizaron ejercicios considerando s61o cotas (mínima 

y máximas) para energía (Kcal) y proteínas. Para este caso se usó el rango 

que va de la media (ponderada) a la media más la diferencia entre media y 

mediana, se decidió por ese parámetro de acuerdo a un análisis de la distr_!. 

bucíon poblacional de los grupos para los que se definen recomendaciones 

1/ Además se consider6 una restricci6n de relaci6n entre el aporte de pr~ 
- teínas, carbohidratos y grasas· a energía (Kcal). 
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CUADRO NUM. 20 

--- OUTf'UT --- Valor.de la función 7.84425 
SOlUTIOH STATUS • OPTlftAt. ' 

HA11E 
FO 
~CAL 

PROTE:INA 
CALCIO 
HIERRO 

, RETINOL 
TIA,,INA 

• Ril'OFLAU 
• HIACINA 

ASCORU 
GRASAS 

, TRlTOFA 
.11E1'ION 
.LlSINA 

ISOLEUC 
•TJIEONIHA 

VALINA 
LEUCINA 

, FENILALA 
RELACIDN 

llA11E 
JU 
IC2 
1(3 
1(4 
X!! 
X6 
IC7 
xa 
1(9 
XlO 
xu 
X12 
IC13 
Xl4 
Xl:S 
IC16 
Xl7 
X18 
JC19 
X20 
x:u 
x.:2 
X23 
X24 
X25 
X26 
X27 
IC28 
IC::?9 
X30 
X31 
Xl: 
1133 
X34 
XJ:S 
XJ6 
XJ7 
XJB 
X.19 
uo 

Rf:ADY 
EXIT 

llDWS SECTIOll 

STAT 
85 
UL 
LL 
!IS 
85 
85 
115 
85 
DS 
BS 
85 

, BS 
BS 
8S 
BS 
H 
DS 
!IS 
H 
!IS 

ACTJUITY 
7.844 

:!2~:!.JBO 

64.IJO 
0.997 

LOWER LJl1 UPFC~ LI11 DUAL ACTllllTY 
1.000 
o,ooJ 

-o.uu 
/ o.o:?o ) 

O.JJ9 
o.oo:? . 

7. :?65(-04 .: 
0.011' 
0.058, 

40. 758 
o.:s10. 
t .:?:?6 · 
2.97:Z •. 
3, 317 > 
2,0,4. 
3.4JI · 
7.095, 

ffDHE NONC 
:?101,aJo ~~~.aeo 

64.130 74.040 
NOHf HOHE 
NON( '• NONE 
NOHE " NON[ 
NONC • .,. NON[ 
HONE .to• •• NOHE ~= :· 
NOHE ~ -:"'º" HOllE e•··• 
HOHE '·; NOHE 
NONE NONE 
NDffEr ,, .: NOHE 
NONE ~ .•• ·.' NONE 

·~-'..1 
"!il.f.i. ~ 
1~ .~: NON( ~ ;~ 1· • .' NONE 

NONE. <.,.· · NDNE 
NONE ~. ~ ~'(f HONE '.~.!~ 
NOHE ~ ,206" lj HDHE 
HONE ~ ·-1-1•> 1 HOHE 
NDNE >.!h I;. H0HE -1!i.,H 
NDNE 

COLU11NS SECTIOH 

STAT 
BS 
111. 
LL 
UL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
UL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
UL 
LL 
LL 
LL 
85 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
LL 
[Q 
EQ 
LL 

ACTIUITY 
1.947 
2,¡59 
O,:SC7 
0 • .118 
0.074 
o.:?66 
o.1oe 
0.039 
0.134 
0.114 
Ool49 
0,355 
0,344 
0.083 
Oo040 
Oo 141 
o.o:s9 
0.020 
0.200 
0,143 
0.112 
o.1Bl 
0.101 
0.142 
o.o~ 

0.036 
0.052 
0.061 
0.1:0 
0.408 
Oo414 
Oo04J 
0.002 
O.OOJ 
O.O:?l 

º'ºº' o.o:s• 
o.oJ4 
0.136 
0.031 

LOllER 1.lH 
0.6Jl 
1.114 
Oo:SB7 
0.160 
0.074 
0.::?66 
0.100 
O,OJ9 
o,1J4 
0.114 
Ool48 
O.J:SS 
O.J:?7 
0.003 
0.040 
O.t41 
0.0:59 
0.020 
0.200 
O.IOJ 
0.112 
0.103 
0.101 
Oo067 
0.0::?9 
O.OJ6 
o.o:s~ 

0.061 
Ool:?O 

º'"ºª 0.414 
o.ou 
o.ooi 
0.003 
0.023 
0.007 
Oo059 
0.034 
0.136 
O,OJl 

Ul'l"ER LIH 
:?.608 
:?1159 
Oo600 
o.lle 
0.129 
0.:131 
o.::~a 

0.119 
Ool'1 
0.148 
0.100 
014:?9 
0,344 
Oo43J 
o.1:so 
o.360 
0.1:?:1 
o.:>78 
o,JJO 
0,143 
o.aso 
o.:a• 
0.109 
Ool9D 
0.117 
Oo091 
Ool04 
0.179 
01:!72 
10806 
0.61:? 
0.0115 
0.010 
o.OtJ 
o.oso 
0·028 
0.01~ 

0.034 
o.IJ6 
o.ou 

REDUCED COST 

-o.o:z:s 
0.023 

-o.o:s:i 
o,1e1 
0.001 
l oJ!52 
0.034 
0.211 

º'"º 1.9S6 
l o4'19 

-t.365 
0.179 
o.466 
0.376 
01421 
1.:sn 
t.lJJ 

-0.703 
0.5115 
o.:s45 
:S.::26 

3,745 
2.m 
2.124 
2.6~ 

o.745 
0.106 
0.230 
1.:?118 
8.6o:J 
6ol3J 
2.21s 
t.160 
:S.864 
2.596 

-o.:SJ'I' 
2.tr.s 

87700/86700 TEllf'O TEllKIHATED, 
tcT•t2::t.~ Pf•lO,f 10•~•7 
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La solución ··~:ra la recomendación promedio 1977 puede verse en el 

cuadro ;~o. 20 La solución en este Último ejercicio fue óptima.Sin 

embar~o el contenido de rctinol, riboflavina, niacina, triptofano, ::ie-

tionina,.lisina, trionina y fenilalanina, estuvo por debajo de la recomen 

daci6n. Se realizaron nuevos otros ejercicios reduciendo las cantidades 

de las r~comendaciones en el entendido que los alimentos incluídos aportan 

una proporción de los recomendaciones, inclusive se estimó una recomenda

ción prop0rcional de nutrimentos al aporte de los alimentos incluídos en 
1 / 

la canasta7Se realizaron bastantes ejercicios, sin embargo no fueron satis 

factorios los resultados. 

El problema fue que se insistió en el problema punto inicial de pe-

dirle a un instn.unento algo que no podía dar, se aclaró que la CBR no era 

L01a dieta, sin embargo se aumentaron los productos incluídos a 40 y se -

volvía a insistir en que cumpliera con los contenidos de las 18 recomenda 

cienes. Los alimentos nuevos precisamente eran ricos en algunos de los 

nutrimentos que no se cumplían, sin embargo la deficiencia era mayor que 

el aporte. 

La solución al problema era más sencilla de lo que parecía. Coniste 

en definir que cantidad de energía y proteína se decide garantizar y a 

través de que productos. El ejercicio se realiza con aquellos alimentos 

que los proporcionan mayo~itariarnente, para estos casos el espacio de bi! 

nes no es muy grande; y se definen cuales serán objeto de las políticas-

1/ Ver cuadro No. 21 
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Recomendaciones de Nutrimentos Proporcionales al Aporte de los Alimentos de la CCA 

(Con base ala reccmendación promedio obtenida a partir de los datos del INN y de -
las recomendaciones de aminoácidos esenciales de 1a FAO). 

1 9 7 7 1 9 8 8 

l. Energía 1966.0 2013.8 
2. Proteínas 61.0 63.3 
3. Calcio 390.28479 287.17038 
4. Hierro 9.78091 9.80628 
5. Retinol 595.24615 610.39958 
6. Ti amina 0.69773 0.71042 
7. Riboflavina 0.83728 0.85630 
8. Niacina 12.17856 12.47034 
9. Acido Asc6rbico 33.18023 33.31344 

10. Grasas 
11. Triptofano 396.50 mg. 411.00 
12. Metionina 1464.00 mg. 1519.20 
13. Lisina 1342.00 mg. 1392.60 
14. Isoleucina 1098.00 mg. 1139.40 
15. Treonina 793.00 mg. 822.90 
16. Valina 1098.00 mg. 1139.40 
17. Leucina 1525.00 mg. 1582.50 
18. Fenilalalina 1525.00 mg. 1582.50 

Fuente: Estimaciones con base al Cuadro No. 5 y al Cuadro No. 17 
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importantes a instrumentar de acuerdo a determinados crite

rios. Es claro que no es posible normar el consumo de todos 

los alimentos. Sin embargo, es necesario reflexionar en lo 

siguiente. Cualquier variación (por pequeña que sea) que se 

de en estructura de consumo es importante los resultados del 

modelo, ·esto preocupó mucho y se tuvo cuidado de analizar -

bien esta situación, pero por otro lado se tenían variacio~

nes muy altas en los datos que se introducían. La informa-

cien que se requiere para alimentar un modelo de este tipo, 

y sobre todo por el uso que se dará a sus resultados debe -

ser de una fuente con alta confiabilidad. En M&xico la infor 

mación sobre consumo de alimentos es deficiente, así que 

antes que proponerse el uso de modelos sofisticados, se d~ 

biera atender con seriedad ese problema, e inclusive se de

berían realizar ejercicios más sencillos de relaciones entre

variables que puedan aportar información adecuada para la to

ma de decisiones respecto a problemas ampliamente conocidos. 

En las conclusiones se proponen algunos análisis sencillos al 

respecto. 

Lo anterior no quiere decir que el modelo alternativo no 

cumpliera con su cometido, de hecho fue bastante capaz para -

superar el problema de inadecuaci6n entre el vector de alimen 

tos y las recomendaciones. A través de su uso se comprob6 lo 

evidente, y de hecho ofrece posibilidades para ejercicios de 

adecuación de dietas si ese es el caso, o diseñar canastas ~-
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donde sólo se le requiera los nutrimentos que de manera -

6ptima puedan satisfacer los alimentos incluidos~ 
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IV CONCLUSIONES 

Para el análisis de situaciones de consumo se propone: 

1) Elaborar un marco de referencia donde se explican las 

determinaciones producción-consumo. 

2) Determinar el proceso de configuración de las necesi 

dades y su moldeamiento de acuerdo a la situación econórnico

social de la comunidad de que se hable. 

3) Definir los factores que determinan la transformación 

de las necesidades. 

4) Explicar los factores que determinan situaciones par~ 

ticulares de consumo y definir los medios de su actuación. 

5) Identificar los valores culturales que definen patro

nes de consumo (comportamiento) alimentario y las prácticas 

o hábitos que les corresponden. (En el Anexo 4 se desa 

rrollan algunas ideas sobre este aspecto). 

6) Definir los p:incinales conceptos sobre la alimenta-

ción, las necesidades nutricias y los problemas alimentarios -

y nutricionales. (En el anexo 5 se hace un resumen so

bre estos conceptos). 



111 

7) La cuantificación de los niveles y estructura de co~ 

suno. Esta información debe considerarse indicativa (e indl 

recta) o situaciones nutricionales. La evaluación de esta-

dos de nutrición es otro problema. Una proposición para co

nocer (aunque de manera indirecta) situaciones de consumo 

equilibrado se elabora en el Anexo 6 

Para la elaboración de una canasta de alimentos: 

1) Diseñar una canasta que satisfaga los requerimientos 

de energía (medida en Kcal) y proteínas como situación ópti

ma, de acuerdo a las restricciones de control y capacidad -

productiva nara asegurar su disponibilidad o parte de ella. 

En general cuando se aseguran disponibilidades suficientes -

de estos dos macronutrimentos se puede comprobar que en la ma 

yoría de los casos se satisfacen los demás requerimientos, 

salvo situaciones especiales. 

2) La canasta se define para cuantificar 4isponibilidades 

ne alimentos suficientes nara garantizar (em promedio) inges-

tns suficientes (y adecuadas) de energía y proteinas. No po

drá entenderse como una dieta. 

3) De acuerdo al punto anterior las condiciones o requi

sitos que se le pidan no deberin corresponder a los de una -

dieta. 
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4) Los alimentos a incluir debe!án limitarse a áquellos 

sobre los que puede ejercerse un control efectivo y sean ver 

daderamente significativos en el aporte de los nutrimentos 

mencionados. Dichos alimentos serán los que de manera 6pti 

ma puedan satisfacer las recomendaciones pedidas. 

5) Considerando que con una canasta de este tipo se pr~ 

tende vincular a la producción y al consumo para darle mayor 

racionalidad a ambas actividades, es necesario introducir al 

modelo las restricciones de la producción u oferta de los 

alimentos. No debe confundirse la informaci6n que proporci~ 

na·. los consumos realizados con las alternativas de produc-

ción u oferta que definen diferentes excenarios de acuerdo -

al nivel de recursos que se comprometan para·obtenerlas. 

Esta variable es muy importante ya que precisamente establece 

el vínculo entre producción y consumo. 

6) La utiliiación del modelo alternativo para definir la 

CBR puede ofrecer bastantes posibilidades para el análisis y 

simulaciones de una canasta que se elabora con estos crite-

rios, en esta perspectiva, se podrían considerar las siguien

tes restricciones: 

a) Una relación . (racional) entre proteína animal y ve 

getal. Normar esta relación tiene un sentido benéfi 

co tanto desde el punto de vista del consumo (y la --
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nutrición) como de un uso más racional de los recur

sos productivos. 

b) Establecer una r~lación entre las fuentes de a~orte 

de energía. De carbohidratos o energía, de grasas a 

energía y de nreteinas a energía. 

7) Antes de decidirse por elaborar una canasta con un mo 

delo de optimización, es necesario considerar otros problemas 

mis apremiantes~ 

a) La dimensión del problema y la necesidad o no necesidad 

de nuevos estudios. Es decir el grado de finein de la

información requerida para solucionar problemas prácti

cos. Con esto se decidirá sobre el tipo de indicadores 

necesarios para guiar una acción; en muchos casos con -

la información existen sobre problemas ampliamente cono

cidos es suficiente para emprender acciones. 

b) Promover poryectos tendientes al conocimiento empírico -

de s.i tuaciones de consumo. La información al respecto -

es poca, dispersa, parcial y discontinua. 

e) Desarrollar proyectos para ordenar y sistematizar la in 

formación sobre hábitos de consumo y cultura alimentaria 

en general. 
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d) El desarrollo de mecanismos prácticos para viabilizar 

medidas y políticas de consumo. 
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A N E X O 1 



1.16 

EL ENFOQUE POR SISTEMAS !/ 

Un examen somero del valor agregado de los bienes que com

ponen el conjunto de las dietas alimentarias de cualquier país 

de nuestra regi6n mostraría, que una parte sustancial, con fr~ 

cuencia mayoritaria y sin duda creciente, es aportada por ---

otros sectores distintos al agropecuario y pesquero. En lama 

yoría de las ocasiones lo que ocurre con la propia producci6n 

agropecuaria o pesquera· está condicionado por acéiones o deci-

siones tomadas an alguna de las esferas de actividad a la cual 

la agricultura, lá actividad pecuaria o la pesca están articu

ladas (ya sea hacia adelante o hacia atrás). I/En estas cir--

cunstancias no cabe la identificaci6n de una política agrícola, 

pecuaria o pesquera con una política alimentaria. 

Lo que ocurre por el lado de la oferta, en términos de can . -
tidad, calidad y precio de los alimentos, dependerá de lo que 

ocurra en cada una de las distintas fases l/que componen la c~ 

dena alimentaria, que va de la producci6n primaria, hasta la -

comercializaci6n al consumidor final. 

La aprehensi6n de las situaciones alimentarias, y en conse

cuencia la.política alimentaria debe empezar por reconocer es

tas distintas esferas de actividad relacionados con vínculos --

Las referencias de este anexo se encuentran al final del -
mismo. 
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de orden técnico funcional, donde una heterogeneidad de agen-

tes productivos o prestadores de servicios, establecen relaci~ 

nes socioecon6micas. No basta pues reconocer los vínculos té~ 

nicos funcionales entre las esferas funcionales, o las esferas 

de actividad que hacen abstracci6n de la heterogeneidad de los 

agentes, antes es necesario reconocer las relaciones socioeco

n6micas que entre ellos se establecen. 

En particular, los sistemas alimentarios no son un "conjun

to de variables", sino sistemas econ6mico~sociales concretos -

con un carácter hist6rico, por tanto se desarrollan y transfo!. 

man (ver cita No. 1, puntos 9-14) en sus formas y modalidades 

de organizaci6n. 

Los estadios del desarrollo humano tienen que ver directa

mente con su capacidad para superar más eficiente y eficazmen

te sus necesidades. En particular la alimentaci6n ha sido ele 

mento de desarrollo e integraci6n humana en la medida que sup~ 

ne un constante reto de superaci6n de técnicas y métodos para 

allegarse los alimentos de manera regular minimizando las con

tingencias. La organizaci6n de las estructuras productivas de 

un sistema tiene una correspondencia con el fin de que cada 

subsistema se propone ~lcanzar. En este sentido, existe una re 

laci6n directa entre la complejidad de cada subsistema y las 

relaciones con las otras que forman parte del todo. En un sub

sistema relativamente simple (por su funci6n final) y cerrado -



118 

no es posible explicarse la actuaci6n del sistema total, en e! 

ta instancia es aplicable el análisis micro, mientras que el -

sistema se explica desde la perspectiva de las variables macro 

econ6micas y sociales. Este es el caso en nuestros países de 

la conformaci6n de sistemas agrícolas especializa.dos y orient~ 

dos a la exportaci6n. Hist6ricamente sus vínculos hacia el e! 

terior han determinado su comportamiento, no así sus relacio--

nes con el interior, que son pocas, y en muchos casos no signi 

ficativas para el desarrollo de los sistemas alimentarios na-

cionales. 

Es important~ destacar otro aspecto de los sistemas alimen 

tarios desde su perspectiva hist6rica. De acuerdo a su desa-

rrollo desde los sistemas simples autárquicos de mínimas acti

vidades productivas, característicos del modo alimentario de -

un lugar o etapa de desarrollo hist6rico, hasta los sistemas -

complejos con diversidad de actividades, funciones y mercadbs, 

propios de las sociedades más desarrolladas de nuestros días, 

se observa que las relaciones de orden y en particular de los 

centros de control y subordinaci6n cambian de acuerdo a las di 

f f d d · "6 4/ A 1 erentes armas y mo os e su organizaci n.- ctua mente en -

los sistemas o subsistemas más desarrollados y/o especializa-

dos dichos centros o núcleos de poder se ubican en las esferas 

de la comercializaci6n y/o la transformaci6n industrial. 
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Entender a los sistemas alimentarios desde esta perspectiva, 

nos aproximará más al conocimiento de la.realidad de las situa

ciones alimentarias y a una mejor orientaci6n y/o.regulaci6n de 

los procesos que determinan la seguridad alimentaria. 

En otras palabras, el sistema alimentario y en concecuencia 

el ámbito de acci6n de una política alimentaria, está constituí 

do por: el conjunto de relaciones socioecon6micas que se dan a 

lo largo de los procesos de producci6n primaria, transformaci6n 

agr~industrial, acopio, distribución,comercializaci6n y consumo 

de los productos alimentarios. Relaciones que se establecen -

tanto al interior o entre las fases mencionadas, y que se mani

fiestan como relaciones técnico-funcionales. 

La estructura del sistema alimentario nos muestra dos polos: 

por un lado, la subestructura productiva y de servicios y, por 

otro, la del consumo. La finalidad del sistema como un todo, -

s6lo podemos entenderla en la interacci6n y mutua racionalidad 

de ambas estructuras. El consumo y la reproducción misma del -

sistema son dos momeRtos inseparables. La necesidad de consu-

mir, es ante todo de producir en nuestra calidad de seres huma

nos. La finalidad del sistema en eitas condiciones es mantener 

su estabilidad que supone una regularidad en su funcionamiento. 

El cuadro de la siguiente página nos muestra los agentes que 

constituyen al sistema alimentario, sus relaciones, actividades 

Y funciones. 
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DIAGJWIA ESQUEMl\TICO DEL SISTEMA ALIMENTARIO 

.. 

1 SISTEMA ECONO:UCO Y rut.l\llCIERO !!1..i'NDIAL 1 
! 

1 1 
o . 

'""'-../ . . 
SISTEMA rrn~;CIEFO 1'hCIONAL 

l. ~ C::T.sux> .I! Mercado Externo SERVICIOS: 
11 fir.al 

!'r:X:-.=ió 1 .h '" -Salud 
SERVICIOS: 1 

Z'ri:·o:u ia 1 -t::.!ucaci6n 
i.. -· r··-·---J -P.ea:::tivaci6n -Asistencia e 

-T~cnica . OISTl1IDt'Cim; r -Vivienda p ... 
.~ •E>:tcnsi6n R !t··"( • 1 

o 
-Cr~¿ito i-·--------- -·-··-···-··-··- /\ ':'rMsf, Irxlr OIS1RIIlt'CIOtl o p . N -Seguros D R ' e . . 

t s 
~ 

1 u 1 Mayoristas 1 Mir.orístas . <!=i M e 1 1 u e Agro- . ' T A p industri~ 1 H o R· 
...._... ACOPIO r 1 

r-i !lir.~ristas POLITICAS: R I I 1 -, 1 I 
E o 14--- -- - o 4 ............... - - . . POLITICASr -Cc::crcio D s s . 1 . . 1 
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Tenemos un conjunto de esferas de actividaé que correspon

den parcial o totalmente a lo que comunmente cc~ocemos como 

sectores o ramas de actividad: producci6n prim.::.ria, acopio, 

transformaci6n agroindustrial, distribuci6n may~rista o mino-

rista. Se consideran igualmente otras instanci~s, el mercado 

externo, el sector financiero, el de bienes e i~sumos y las -

instancias del sector público que regulan la ac~ividad alimen

taria en términos políticas especificas o de prestaci6n de ser 

vicios que estimulan o inhiben acciones. Entre estas Últimas 

también consideramos las relacionadas con el coru.sumo. En tér

minos generales podemos observar como los agentes y las activi 

dades que realizan se vinculan de acuerdo a una xunci6n vital 

para el sistema. Igualmente podemos observar COThO su composi

ci6n se asemeja bastante a un cuadro de insumo-producto. 

La representaci6n es válida para el sistema en su tonjunto 

como para cada bien en particular, en consecuencia su ordena-

ci6n responde a los flujoi que recorren los bienes alimenta--

rios. En estos términos el énfasis se hace en eL análisis del 

alimento o grupo de alimentos (seg6n lo permita el sistema de 

informaci6n) a través de los flujos que recorren :n cada una -

de las fases en sus diferentes ocurrencias tempor:~les y espa-

ciales. Eri consecuencia el análisis se refiere tanto al aspe~ 

to funcional de la cadena (análisis de relaciones técnico-fun

cionales inter e intra fases) como al análisis de las relacio-

nes socioecon6micas entre los agentes heterogéneas. Esta orde 
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nación permite hacer cruces de agentes y fases o esferas de -

actividad. 

Desde esta perspectiva el Sistema y los Subsistemas parti-

culares involucran al conjunto de fases, pudiendo observarse -

un flujo horizontal de los productos a través de los mismos. -

Sin embargo cad~ una de aquellas (fases o esfera de actividad) 

podemos considerarla a la vez como una subfunci6n de la fun

ción del Sistema y un subsistema; subsistema agrícola, agroin

dustrial, etc. que nos permiten observar flujos verticales en

tre los elementos de una misma fase. 

CATEGORIAS DE ANALISIS EN EL ENFOQUE POR SISTEMAS. 

La base para establecer un orden (y jerarquías) en las ca

tegorías la constituye la definición del Sistema Alimentario,

que comprende a todos los alimentos, agentes y actividades re

lacionados con el proceso de la alimentación en el país. Esta 

clasificación obedece tanto a un problema orden cognositito 

(motodol6gico) como a su correspondencia con la realidad en el 

sentido de una clara estructuración jerárquica entre los Sis te 

mas)./ La mayor parte de los sistemas complejos que existen en 

la naturaleza muestran una estructura jerárquica hacia otras.

!lconforme descomponernos un sistema en sus agregados o subes--

tructuras correspondientes a microsistemas, el analisis perti

::ente (micro) se refiere tanto a sus movimientos a nivel micro como 
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~l estudio de los efectos macrosc6picos. 

DEFINICIONES: 

Los subsistemas producto se integran por los productos o -

grupos de productos (cadena de productos) con características 

relativamente homogéneas. 

Los subsistemas fase (o subfase) se integran por el conju~ 

to de relaciones socioec6nomicas que se establecen entre los -

agentes que desempañan una actividad relativamente homogénea, 

y que se manifiesta como relaciones técnico-funcionales. 

De acuerdo a la definici6n del Sistema Alimentario al me-

dio del que forma parte: la re~lidad econ6mico-social del país~ 

así como de sus articulaciones con el Sistema Alimentario Inter 

nacional. 

DEFINIMOS:· 

1) Sistema Alimentario Internacional (SAI) !../ 

2) Sistema Econ6mico-Social Nacional (SESN) 

3) Sistema Alimentario Nacional (SAN) 

4) Subsistema Fase 

5) Subsistema Producto Alimentario 

6) Subsistemas Regionales. 
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Entre los cuales existen 6rdenes de jerarquía y magnitud -

referida a la calidad y cantidad de sus agentes relaciones y -

funciones. !/ Para el análisis, definimos los siguientes nive-

les: 

12 Análisis del Sistema Alimentario y Economía Nacional e 

Internacional. 

22 Análisis de los Subsistemas Fase (o Subfunciones). 

32 Análisis de los Subsistemas Producto (Productos) Parti-

culares. 

42 Análisis de los Subsistemas Regionales. 

El análisis caracterizará los elementos de las distintas fa 

ses que tienen que ver con la oferta final del producto (dispo

nible para el consumidor). 

En consecuencia se analizarán productos y/o grupos de pro-

duetos en todas sus fases. Pero además, y de manera simultánea 

será necesario realizar análisis a nivel de cada fase de acuer-

do a las características comunes de todos los alimentos en cada 

fase. Por ejemplo en el caso de la producci6n primaria se ana

lizaron cuestiones acerca de tenencia de la tierra, disponibill 

dad de agua, tecnolotfo, maquinaria, políticas, etc. En el caso -

de la comercializaci6n-distribuci6n: infraestructura, transpor-

te, almncenes, etc. 
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Toda organi~aci6n puede interpretarse como un sistema. El 
sistema tendrá determinadas características según se tra
te de qué elementos, relaciones y/o procesos lo constitu-
yen. En el caso de las organizaciones sociales, donde los 
elementos son sujetos sociales, y los procesos son relac10 
nes socioeconómicas, políticas y en general culturales, -~ 

los sistemas tienen las siguientes características: 1) Es 
un conjunto organizado (complejo, ordenado y relacionado) 
de partes en interacción para llevar a cabo una función, -
prop6sito, proceso o actividad. 2) Dependiendo del ámbito 
o actividad de acci6n ser5 la naturaleza de sus elementos 
su ordenaci6n, sus relaciones y vínculos, así como su for
ma particular de interacción. 3) Su delimitaci611 (por nece 
sidad de conocimiento y acci6n práctica), supone un entor~ 
no al sistema o medio ambiente exterior, en consecuencia -
4) todo sistema es un subsistema de otros de orden mayor. 
Existe una relación jerárquica multiholonística. 5) La ve
cindad del sistema con su medio ambiente no es estática. -
6) Los elementos del sistema no son todos iguales, existe 
una heterogeneidad en su composición, unos son más activos 
que otros, de esto se desprende que ciertas relaciones son 
más importantes que otras. 7) En estado particular (del -
sistema) ciertas variables son medibles y otras no, igual
mente unas son controlables y otras no. 8) Existen ciertos 
elementos que solo tienen relaciones de entrada o salida -
con el sistema, estos elementos se les llama marginales -
del sistema. Igualmente existen elementos activos interio
res que a diferencia de los primeros tienen relaciones de 
entrada y salida con los elementos exteriores del sistema. 
9) La estructura del sistema es el modo de su organizaci6n. 
10) Su estructura es tando el modelo de funcionamiento del 
sistema como la forma dentro de cuyos límites se producen 
los cambios del sistema. Es decir la estructura define los 
parámetros del comportamiento. Su funci6n es el resultado 
en consecuencia de los valores que toman las variables del 
sistema y los parámetros que determina la estructura. 11) 
Poseen mecanismos de autoregulaci6n de dos órdenes: a) de 
equilibrio dinámico homeostático expost y b) mecanismos de 
regulación constituidos por meta-sistemas de dirección de 
su funcionamiento y desarrollo (retroalimentaci6n ex-ante). 
Este mecanismo se refiere a entidades propias del sistema, 
no constituyen sistemas superpuestos o entidades normati-
vas, antes bien su acci6n está condicionada por el desarro 
llo del sistema. En la planificación tradicional de los 7 
sistemas en muchos casos, se superpone como una entidad -
normativa, de allí la explicación de sus fracasos. 12) En 
consecuencia de la·característica anterior tienen finali-
dad. 13) El sistema de dirección tiene funciones de con--
trol y regulaci6n. En el primer caso define parámetros y 
la trayectoria de la acción, en el segundo su actuar está 
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orientado a m1n1m1zar desviaciones, es decir a mantener en 
parámetros. 14) En tanto mayor es el control, mejor se man 
tiene y rediseña el sistema. 

Lineamientos para el Análisis Integral del Problema Alimen 
tario. PREDESAL, CEPAL, México 19B3/in. 1, 19 Julio 1983. 

Las fases se componen de un conjunto de actividades relati 
vamente homog6neas. 

Podemos decir que la historia del desarrollo de los siste
mas alimentarios es la de los núcleos de poder de los sis
temas. 

Rolando García en "Sistemas Alimentarios y Sociedad" hace -
una distinci6n entre la metodología que sirve para el análi 
sis y diseño de la investizaci6n y la metodología de la ex7 
plicaci6n de la fase de integraci6n y síntesis. p.26 UNRISD 
(Borrador s6lo para comentarios). 

Ibid, op. Cit. 

En el caso del SAI~ SAN nos referimos a estructuras relati
vamente isomorfas, ·donde por el grado de complejidad, fina
lidad y diversidad (o heterogeneidad de las estructuras) el 
SAN es s;osistema del SAI. Dicho isomosfismo de estructu-
ras no se da entre el SESN y el SAN, aunque el primero com
prende al segundo. 

Un modelo es una simplificaci6n de lo real que se intenta -
diseñar para hacerla sufrir las variaciones que permitirán· 
leer más fácilmente la estructura. 

El diagrama gracial al cual se diseña, remite el análisis, 
a su método no a una realidad particular cuya reproducci6n 
sería. 

Slempre en el entendido que existe un orden de jerarquía, y 
que las relaciones que se establecen entre los niveles infe 
riores pueden o no ser significativos para el sistema de or 
den superior, pero siempre las racionalidades de sistemas 7 
inferiores explican en importante medida la relativa estabi 
lidad del inmediato superior, esto quiere decir, que no teñ 
derá a perturbarlo mientras no manifieste degradaci6n y no
tenga canales suficientes de acceso. 
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A N E X O 2 



ANALISIS DEL MODELO DE PROGRAMACION LINEAL PARA 

DETERMINAR LA CBR Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS. 

TEMARIO 

INTROOUCCION 

I, MODELO CBR (MODELO I) 

l. l. Objetivos. 

1.2. Planteamiento dual del modelo 

l. 3. Interpretación geométrica del modelo. 

l. 4. An~lisis paramétrico. 

II. MODELO ALTERNATIVO CBR (MODELO 2) 

2 .l. Objetivos 

2.2. Planteamiento dual del modelo 

2 •. 3. Interpretación geométrica 

2. 4. An~lisis paramétrico. 

2.5. Observaciones. 
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IN'l'RODUCCCION: 

El objetivo central que persigue este documento es pr! 

sentar una soluci6n alternativa a los problemas estructura

les impl1citos en el modelo original de programaci6n lineal 

utilizando para determinar los voldmenes de consumo. de_la ea~.

nasta Básica Recomendable, 

De esta manera, en la primera parte del documento se 

hace un análisis del modelo original recurriendo, primero, 

a la interpretaci6n de los problemas primal y dual y el an! 

lisis paramétrico en términso de la teor1a de la dualidad y, 

segundo, a la representaci6n geométrica del tipo de problema 

que se plantea. 

En la segunda parte se plantea un modelo alternativo que 

se analiza-en los mismos t~rminos que el anterior y se plan

tean las ventajas comparativas con respecto al modelo origi

nal. 
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MODELO I CBR. 

l.l. Objetivos: 

Determinar las cantidades de productos alimenticios a 

consumirse a costo mínimo, satisfaciendo los requerimeintos 

nutricionales de un mexicano prototipo, de tal manera que -

estas cantidades estén dentro del patrón de consumo de la p~ 

blación. 

Planteamiento. 

Problema Primal (Pl) 

" M"" %!. = ~ Pi 'l<J° 
j:• 

. -
L = '• ""' 

hj ~ ".} ~ 11 j j :. 1, 'l' .. . , " 

Interpretación. 

Costo de la canasta de productos. 

El nivel de nutrünento contenido en 

los productos a consmiirse debe alCCI!:. 

zar al menos la reo:mandaci6n. 

La cantidad de producto a constitú.rse 

debe estar dentro del rango del pa

trón de consum:i. 

Se consideran n productos y rn nutrientes 

( ? 1' ?i, • • • I i'r\ J :: ? 

( 
E>.', a.1' 
e,',... e ... . . . ' 

Es el vector de precios de los n pro-

duetos considerados. 

Es la matriz que define el oontenl.do 

de los rn nutrin'entos en cada pdcto. 
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u: r Es el vector que define el patrén mín!_ 
J, 

no de censuro de cada uno de los n p~ 

duetos considerados. 

(1J' }/ Es el vector que define el patrfu mfucf_ 

no de consunn. 

ffJ= c. Es el vector qile define las recx:menC!a-

cíones mírúm.:1s de nutrimentOs. 

(iJ Es el vector a detenn.inarse, que defí-

= X nirá las cantidades de prcductos a c:x:K1. 

sumirse. 

1.2. Planteamiento Dual del Modelo. 

Dentro de la teoría de programación lineal existe lo que 

se conoce como la teor!a de dualidad, la cual es un elemento -

más en el estudio de un problema de programaci6n lineal, dicha 

teor1a nos plantea lo siguiente. 



Sea el problema primal 

s.c.. 

Donde e, X, b son vectores 

y A es una matriz 
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{ 

todos con las dimensiones -
que permitan los productos -
que están expresados. 

entonces el problema dual se plantea como sigue: 

Para un mejor detalle de esta teor1a consultar el libro -

de programación lineal SIMONARD (1972) cap. 5 ó SIMMONS Linear 

Programming cap. 3 

Problema Dual (Dl) 

Bajo este contexto entonces podemos plantear el problema 

dual de (Pl) el cual nos queda como sigue (Ver siguiente hoja) 



. 
L ~ -,, W' 

. 
J = '•"' 

Valor de la recomendací6n. 

El valor del producto del ni
vel nutricíonal no debe exce
der su precio • 

Valor !f de los nutrimentos • 

Variables de balance. 
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Para ver la relación que tienen ambas soluciones de Pl y 

Dl, tenemos lo siguiente: 

El teorema de las holguras complementarias ~ nos asegura 

que SÍ [ ')(.•, ( 't~ U~ v~ )1 
son soluciones óptimas de Pl y Dl, éstas se relacionan como ~-

sigue 
"4 ~ 1 .as. 

~ l 7 O :a, ~. '1 1 ot + u' : Si 

"" .k X)-:. ~) -':') \JJ =o y por lo tanto 
ó 

equivalenterrente 

li Valor en t&minos del. precio de los pjctos. y de la cantidad de nutrimen
- tos que tienen en los productos respecto a la rea:mendaci6n. 

2/ o:msultar M SIM:JNARD (1972),, Programación Lineal Cap. 5 Teorana 5.3 • .Edi
- Efütoríal Paraninfo. 
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rnterpretaci6n: Si en la solución óptima de Pl el 9roduc-

to J alcanza su cota máxima, el valor del producto J excede su 

precio. 

Por otro lado si 

X~ = h ~ =) Vj = o j -::. 1,"' ..... '-k .1 .. 
~ ~ ¡ e,l ..\. UJ ::: \' . 

de donde j 

t.":-' 
~ 

e,~ y por lo tanto ~ ~~ .::. YJ 
i::.1 

rnterpretací6n: Si la solución óptima de Pl el producto J 

está en su cota m1nima, el precio del producto J excede a su -

valor 

.. 
'"" t. 

\j"' h} J. ~l 
¿_ j~UJ-:: :o 

l ':. 1 J "' También si J 

.,,.. 
'i~ ,,J 

de donde 'Z P· ' ' ) i:1 

Interpretación: Si en la solución óptima de Pl el produ~ 

to J se mantiene en el rango determinado por el patrón de con-

sumo, el precio del producto es equivalente a su valor. 
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1.3. Interpretaci6n geométrica del modelo. 

Supongamos dos productos y dos nutrimentos entonces Pl 

será. 

~.\'\ 2-: t\ X, .+ r,. X1. 

~', )( 1 -" o; '){l. 7,, G~ 

v ~ n"Z.v 0 

/\ 1 '""' /\ \ ?,. " 1. 

h,!:X.,~~' 

"'" = .x"I. = ~'1. 

6 

.,,.. "..¡.1?1'2 11'"'::: e, 
v, ~. ' 

,':'\ 

.. => 

~~ ..... ~~--'~-+~~~~--+~---

E.$ f.Olt-4"' o es 
:=.ol•"""'" e• 
+.:u.+1al&S 

~ 

1 
hi-+--~~-4~~--~t--~-

rt' 

El óptim.:I se deteonina ItDViE?!!. 

do la funcí6n objetivo en su 

dirección de optimalidad hasta 

tocar el "ult:i.no" punto del e~ 

pacio de soluciones factibles. 
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.Análisis parallétrico del Problana Pl: 

El análisis paramétrico se har~ en t~rminos del proble-

ma Dl, buscando una solución factible no acotada para este, 

de manera que se pueda determinar bajo que condiciones el --

(Pl) no tiene soluciones factibles ~· 

Tenemos que (Dl) es 

Máx. UJ -:. t 4~ L l "'-i UJ \.-j - T V~ l-1) 
&. :• ) :... 

s..c.. W\ ) 

'¡'1¿J, -\Jj4-'-')C.: '?J j-:. 11-' 

1.:1 

'11. 'UJ J VJ ~o 
,· ~ r, M J =··"' I 

1 ~' 
= t(~ 1(: ':>o -L :. ,, """ 

sea 
.,,. 

&(~ 8~ VJ-;:'í. 
J = - ÚJ -i..!1 , ' ti\ .. o 

.J = ,, ... 

entonces tenemos que_ sustituyendo estos valores en las restric 

ciones 
\M\ ) W'- J ..... 
~ "11. e, •VJ.f. VJ ::. "2: &(~ P.>1. - ~l(~ 3~ -to :o~ PJ J:: '•"" 
t: f L:. 1 &i:.' 

por lo tanto se tiene una solución factible para cualquier 

valor '<..\. 7 ° 

~/Teorema de existencia M, Simonard (1972), Programaci6n 
Lineal, Cap. 5, Teorema 5.1. Editorial Paraninfo. 
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Sustituyendo en la funci6n objetivo los valores de 

se tiene 
"' ""' ""' • ~ l 

~ vi :. ¿: J(~ ' t - 'í: ¿- ki '~, .Jlj = K~ 

t.:. t <...:· >=• i:.1 

V' l 
(c.~ - ! "" 1-t . ) J : ' .) -

entonces si ~ J • ., 
- ¿: e ~¡ '/O c. ..t. t. J 

J :.• 

para algún .12_ 

implica cuando 

de esto concluimos que Pl no tiene soluciones factibles cuan 

do: " e_~ - -2 6: /11 7 o 
~ ~' 

para algún .JI.... 

Esto sucede cuando se tiene una canasta que no tiene suficien 

tes productos de manera qué se aseguren los mínimos nutricio-

na les. 

En t~rminos del ejemplo de dos productos y doE nutrientes, es-

tar1amos pidiendo lo siguiente: 

(Ver página siguiente). 
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• '¡(.\.-:::. e:. 1 

).l ' 
x,. 

MODELO 2 CBR. 

2.1. Objetivos. 

Determinar la cantidad de productos a consumirse de tal 

manera que se maximice la estructura de consumo individual por 

nutrimento, sujeto a los patrones de consumo máximos y mínimos, 

e ingreso. 

Planteamiento 

Problema Primal (P2) 

H"" "l-:- ...:... 
W\ 

L: J o 
B L Xj - .l. e c. ~o 

.):• -c.. ~ , '"" . 

Interpretación. 

Nivel de la estructura de ccnsuro. 

El nivel del nutrimento contenido 
en los productos a oonsunirse de
be ser al menos i veces la recc-
neniaci6n. 



2.2. Planteamiento Dual del Problema 

Problema Dual D2 
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El costo de la canasta de pro 
duetos no debe exceder cierto
nivel del ingreso. 

La cantidad de producto a ccnsu
mirse debe mantenerse dentrci del 
rango del patrén de consurro. 

Interpretación. 

Peso total. 

t 1 " . . 7í 1,0 V J · J ?, 0 -J:: ,,IÍ\ . 
Peso del nutrimento i en t&m:ínos de la cantidad de p.utriente. i, . 

que tienen los pro:luctos respecto ai nivel ae la ~ecanE!l'Xiacil5n,. defw<30· 
de acuerdo al valor de oL 

rJu.fr1mt.n./e i. 
e.,., Jos fr-oduc:lol 
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--,, //O Peso del ingreso, determinado a través del gasto en 

los productos, considerando el nivel de ingreso disponible, --

respecto al niver de recomendación. 

U v J:'•" variables de balance 'J 1 ) 

El teorema de las holguras complementarias asegura: 

son soluciones óptimas de P2, D2 

o 

de donde 

Interpretación: Si en la solución 6ptima de P2 el producto J 

alcanza su cota máxima, el peso del producto J excede el peso 

de su gasto 
o( 

X~ = hJ ":) V) = o 

;:: 1,111 de donde 
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Interpretaci6n: Si en la solución óptima de P2 el produc-

to J está en su cota min ima, el peso del gasto en ,.el producto 

excede al peso del producto 

L J.IJ :) uí 
J. 

de donde 

Interpretación: Si en la soluci6n 6ptima de P2 el 

producto J se mantiene en el rango determinado por el hábito 

de consumo, el peso del gasto en el producto J es equivalente 

al peso del producto. 

El peso de la recomendación es 

el 100%, es decir, es la unidad 

de medida del peso. 

2.3. Interpretación geométrica: 

Supongamos dos productos y dos nutrimentos, entonces P2 será 

-r ::: ""-
B ; x., + 8, 2 X,. - cJ.... l ~ ;>,.. 4 

f!>; X, + 8~,_ X l - °' C ªi 7,.. fJ 

p I .X' _,_ Pi. Y'\. ... ~ '1 

h '~"' f. H, 
"z. ~ "'\ ~ /./ 'L 



\ 

' 
h. 

I 

e.CCllY\ d~ 

:r"' t-i 1 ¡,;-r,a "'J. 
....... ":. 1 '. __ '?, l.+ 1\ )' ~:. 'i 
,, "' , i' 

/ )(' 
í 
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El 6pt:úlo se detetmina llOITiendo 

el ¡:olieCl.ro 

En ia direccioo de opt:1ma.lidad, 

determinada ¡:or los valores de 

cada vez mayores hasta tocar el 

"últilro" punto del espacio de -

soluciones factibles. 

D1,.~c.:10,'"'i ./~ ¡i-•moltclt:td 

2.4. Análisis Pararoétrico del Problema P2: 

El análisis paramétrico se hará en términos D2, buscando 

una soluci6n factible no acotada para éste, de manera que se -

pueda determinar bajo que condiciones el P2 no tiene soluciones 

factibles. 

" ~' "' ( w : 1t '1 - ~ l.Jl 
J :. 

'ti' J 
íi'PJ.+ "J .. ~-•~~ &" - UJ 'J, O -J~ l,11\ 

. 
(. : ,, ..... J • ,, .., 

' -
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•, W'- 1 

sea 

J - 1, "" 

-,, ~ 
entonces 

"7, o 

' '/ c.•._ .. _ e•._. ...... 

Por lo tanto se tiene una solución factible para cualquier 

valor 

Sustituyendo en la funci6n objetivo se tiene 

entonce< si 

1 "" 1- ~.'J\\) ... o => 
implica W~ -oa cuando (. ---i> 
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De esto concluirnos que P2 no tiene soluciones factibles cuando 

Y\ 

'1 - 2 p h· ¿_ o 
- J J 

J:· 
Esto sucede cuando los precios y hábitos no son compatibles 

con el ingreso. 

2.5. Observaciones. 

El criterio de optirnalidad del modelo 2 es la recomendación· 

misma, es decir, el modelo determina la canasta lo más rica en 

nutrimentos en el sentido de la recomendación. 

La deficiencia entre recomendación y hábitos de consumo, 

ingreso y gasto se refleja a través de los valores de et.. meno 

res que l. 

Si las condiciones del problema, en el sentido de variedad 

de productos y hábitos de consumo, producen un valor de ?<.. <. 1, 

de acuerdo a los valores de j ~ se pueden determinar que tipo 

de productos ricos en nutrimentos tipo i que se deben agregar a 

la canasta, Hacer simulaciones en otros años y así poder decir 

en qué periodo se alcanzar1a este nivel nutricional. 
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En relaci6n con el modelo l éste posee un elemento m~s de 

informaci6n: el ingreso. As1, el modelo propuesto constituye 

un intrumento auxiliar para evaluar pol!ticas redistributivas 

del ingreso. 

El modelo 2 permite simulaciones temporales en el sentido 

de que dado un plan de distribuci6n del ingreso y de políticas 

de precios para un per1odo de tiempo determinado, se puede 

evaluar el nivel de recomendaci6n alcanzado, en t~rminos 

de o<_ 
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VARIABLES E INFO™PCICN USADA PARA LA ElJ\BORJlCICN DE I..Ml C.B.R.' 

NACIONAL 

Para la e.B.R. Nacional se definen las 
siguientes variables: 

1) Reccmendaciaies nutriciaiales 
2) Al.Jinentos incluíbles en la C.B.R. 
3) Precios de los alimentos en 1977. 
4) Disponibilidad de los alimentos. 

1) Recanendacicnes nutricionales. 
Se consideraron Kcal, proteínas y 
otros 16 nutrientes, en total 18. 

2) Alimentos incluíbles: 
Alirrentos de los 52 de la e.e.A. 

3) Precios de los alimentos 
Fundamenta.lm:mte se tararon les 
precios al menudeo (promedios p::m 
derados a nivel nacional) de la -
Comisión Nacional de Salarios Mí
nimos. 

4) Disponibilidad de Alimentos. 
Se consideraron diferentes conceptos 
de disponibilidad 

lo. Suponiendo toda la produa::i6n 
nacional disponible. 

2o. Suponiendo producci6n-EXpOrta 
ci6n disponible y -

3o. Su¡x:miendo la oferta total dis 
posible -
Se optó ror tonar el pranedio de 
un per1odo para evitar sesgos. 
(el per!odo filé 1970-1977) 
Esta variable al final se eliminó. 

5) Hábitos de consumo: 
Se consideraron caro hábitos mfu.üros 
y náxirros, los COilSU!l'ós promedio 
de los grupos de toblaci6n correspon 
dieñfus al V y al IX déciles de in--
greso, respectivamente, ra info:i::ma
ci6n para éstos fue de la encuesta 
del CEN!El'-75 e.e.A.: IDs hábitos se 
obtuvieron indirectamente a través 
del gasto (ENIGH-77) 

REGIONALES 

Variables: 

l) Pecaneroaciones nutriciona 
les. 

2) Alimentos inclu1d:>s en la 
e.B.R. 

3) Precios de los aJ.iloontos 
en 1977. 

4) No se ca10eie:ron. 
5) Hábitos de consumo. 

1) Recanendaciones nutriciona 
les. -
Se consideraron Kcal y pro 
teínas y otros 16.nutrien= 
tes en total 18. 

2) Alirrentos inclu1bles: 
Se selea::ionaron los 30 pro 
duetos de la e.B.R. Nacio--
nal. 

3) Precios de los a.Limentos 
Se taiaron diferentes filen 
tes, siendo la principal Ia 
Ccmisi6n Nacional de Sala
rios .M!ninos. 

5l arun tos de consuno: 
Se consideraron los o:msurnos 
pranedio oo todos los Estados 
pertenecientes a cada región, 
se detectó el consumo menor 
y mayor, que correspondiente
mente se asociaron a los hábi 
tos nú.n:im:::>s y náx:izros respecti 
vamente. Fuente: ENIGH-77. -

P:egionalizaci6n 
En este avance se presentan 
e.B.R. ¡;era 4 regiones que aba.E 
can la totaHdad del país: Re
gión Nortan Centro, SUr y Metro 
p:::>litana. Agregadas de acuerdo
ª las regiones de la ENIGH-1977. 
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Para los fines de la evaluación de ::.s...=~'::cs, nos referimos 

a la cultura en relación a la síntesis ~e ~~~s : fen6menos 

que dan como resultado un comportarnier.tz. !.::. e:ecto, las maní-

!estaciones de la cultura, se matizan p:~ e.:. ~t.e=actuar de los 

diferentes sistemas (econ6micos, sociales. ?:.:.~'::~cos, jur!dicos, 

morales, ecol6gicos, etc.}* 

En esta ocasi6n hablamos de algunas :::~ :.as ~a~ifestaciones. 

causas y factores de las conductas alim~'::~::s; p.articularmen-

te de las más vinculadas a la esfera de: =:::~s::I:C. No es inten-

ci6n, en ningún momento, hacer una revisi:,z .::x·,~::.stiva de los 

elementos, estructuras y sistemas que ca:-a:-:.:=:za:: a una cultura 

alimentaria. El objetivo es contar con :as ::.::':~;crías de anál! 

sis minimas para un marco de referencia =:-.;e ;::•e.."'J:..l.t..a evaluar caro 

bias en los hábitos de consumo. 

Todo el desarrollo de la --cultura al .,.;r"'--::.:.=:.a se genera a 

partir de un hecho objetivo: la manifestac:~ =e :::na necesidad 

de ineludible satisfacción para conservar .a •~.:.a; que se satis 

face a través del consumo alimentario. 

* Los sistemas se definen de acuerdo a ~a :=;a!lizaci6n y r~ 
laci6n de sus elementos en torno a m:~ a=:.izicad (material 
o espiritual) relativamente hornogenea ::e: ::,-.-bre, con un 
propósito o fin (consciente o incoscie::::-::e • 
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El siguiente esquema muestra las relaciones entre necesi-

dad, demanda y consumo alimen~ario. 

Necesidad 
Biológica 

' 
l 

Condición necesaria 
o elemento objetivo 

Posibilidad de volver a aparecer 

Demanda Consumo 
Alimentario 

1 

Entonces las formas de manifestación estarán determinadas 

en lo fundamental por el grado de desarrollo de los sistemas 

productivos. El grado de desarrollo de los instrumentos de 

trabajo, las tecnologías, organización del proceso de trabajo, 

grado de especialización y diversificación de las actividades 

productivas, etc. son variables de la base económica que inte! 

actúan con otras del quehacer espiritual del hombre, generando 

y condicionando formas de manifestación. Por consiguiente si 

pensamos en la actividad alimentaria, podemos hablar de sistemas 

alimentarios simples donde la obtención de los alimentos se basa 

en la recolección, en que un mismo agente cumple múltiples fu~ 

ciones; recolecta, selecciona y consume. Por otro lado nos en 

centramos con sistemas más complejos, donde se observa una mar 

cada tendencia a la diversificación y especialización de activi 

dades y de funciones. 
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Para el conocimiento y exploraci6n de los hábitos de consu 

mo cuyas caracter!sticas pudieran englobarse en lo que se llama 

cultura, habría que considerarla como un elemento de conforma

ción e identificación del grupo social y no como un ideal te6-

rico o un deber ser. Si se ve desde esta perspectiva lo que se 

determina cultura alimentaria ya no es tan puro como se debería 

ver o fuera· ideal que se viera. As! podria decirse que a pesar 

de ofender algunas conciencias, ya está integrada en gran parte 

de la cultura alimentaria la Coca-Cola y otros productos cuya 

pertenencia a la dieta habitual no est~ en duda, lo cuestionable 

ahora es si deben persistir, entonces se plantea la necesidad 

de evaluar también al deber ser para tomar decisiones. 

Recientemente· se ha estado insistiendo en la confrontación 

que existe entre la cultura-tradición y la publicidad-cambio. 

As! muchas veces se ha calificado a la publicidad como un agen

te de cambio, carente de memoria histórica, que lo induce (el 

cambio) sin considerar aquello que le da elementos de cohesión 

al grupo social. Se insiste asimismo, en que la publicidad ti~ 

ne una ética muy particular en la cual ~us valores se siguen s~ 

lo por los intereses de las compañías que pagan sus servicios. 

En estas condiciones, las compañias publicitarias sugieren e in 

ducen conductas cuyas coincidencia con los elementos propios de 

la cultura autóctona sólo se dan por azar, en tanto que sus 

patrocinadores y ellos mismos. responden a esquemas y sistemas 

externos, originarios de las metrópolis donde residen sus casas 

matrices. 
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Al llevar estas consideraciones al terreno de la alimenta 

ci6n, se debe profundizar aún más, en algunos elementos parti

cipantes cuya incidencia es mayor, dado que la alimentación es 

en el momento actual tanto una arma pol!tica como estrat~gica. 

Asi, en diferentes etapas, se han priorizado, con apoyo indi

recto y quizá involuntario de organismos internacionales depe~ 

dientes de la ONU y aún nacionales, el uso de vitaminas y min~ 

rales as1 como de proteínas, como nutrimentos que ayudan a me 

jorar el estado de nutrición. Esta información cuyo uso ade

cuado pudiera haber influ~do en forma positiva en algunos casos, 

fue utilizada para inducir el consumo de productos cuyo canten! 

do de estos elementoaj fue señalado muy eficientemente para in

ducir al consumo de productos cuyo consumo no era accesible 

a los grupos que podrian aprovechar sus contenidos, por el hecho 

de que se incrementó su precio desproporcionadamente. Aún 

más, una gran parte de estos alimentos enriquecidos fueron ex

portados de las grandes metrópolis como se consumían en su lugar 

de origen, esto es, ignoraban las costumbres locales y favore-

cian la conformaci6n de nuevos hábitos, los cuales se veian 

favorecidos por el prestigio que representaba por un lado estar 

consumiendo lo que en las metrópolis se consume y por el otro 

tener, aunque fuera indirectamente, el aval de organismos expe~ 

tos en el terreno•de la alimentación. Esta situación posterio~ 

mente fue utilizada tambi~n a nivel de productos no originarios 

de los grandes centros,. ni. incorporados en su consumo, como es 

el caso de la soya. Su producci6n inicialmente se canalizó 
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para consumo animal. A raíz de que a principios de los años 

70, se sugiri6 por parte de la FAO y la OMS su consumo humano, 

el costo de la semilla se increment6 varias veces y la tecnolo 

gia industrial para su procesamiento tuvo un efecto similar. 

Las situaciones arriba señaladas fueron dando la pauta 

para la incorporaci6n masiva de otro tipo de productos que ve

nían ya sin el aval nutricional pero sí con el de la metrópoli. 

Estos productos, por consiguiente, requerían a nivel de la pu

blicidad de un esfuerza mayor para loqrar un alto índice de 

ventas y mantenerse en él durante largo tiempo. Entonces se 

utilizó y utilizan personajes con prestigio para promoverlos, 

así como un mayor número de anuncios integrados con un lengua

je persuasivo, donde lo importante es un mayor consumo, el 

hacerlo en cualquier situación, que es una fonna de manifestar 

afecto, aún materno, etc. Otra parte de la publicidad se re

fiere al ahorro de tiempo que resulta del uso de producto de 

contrarrestar en un período donde la incorporaci6n de la mujer 

a la fuerza laboral es cada vez mayor. 

Todos estos elementos han tendido a homogeneizar el cons~ 

mo de lugares tan dis{rniles como las costas y las altiplanicies, 

los trópicos y los.desiertos, en contra del uso de los productos 

locales más tradicionales y naturales, esta situación crea una 

dependencia t6cnica y de materia prima del nivel central que 

crea situaciones de control de mercados, que llega aún casi a 
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formación de monopolios que tiene mercados totalmente cauti-

vos y que cuando es necesario compiten con mucha ventaja so-

bre los productos autóctonos, ya que por ejemplo, pueden dis 

poner de sistemas de abasto mucho más eficientes. Estas si-

tuaciones, en caso de que los productos que se vendieran tuvie 

ran mejores condiciones y calidad desde el punto de vista nutri 

cional, serian ideales y poco criticables, sin embargo, muchos 

de los productos distribuidos de esta manera, no representan 

desde ese punto de vista, ninguna ventaja sobre los productos 

de origen local. 

Asi, la publicidad· tiene un impacto social y otro econ6mi 

co. Sus efectos socioculturales guardan relaci6n con el hecho 

de que la publicidad crea y refleja los valores y los estilos 

de vida de los miembros de la sociedad. La publicidad puede 

tener aspectos perjudiciales cuando persuade a los consumido-

res para que adquieran bienes que no necesitan en absoluto, 

cuando las diferencias entre productores competentes son ese~ 

sas y no existen y cuando induce al consumidor a falsas creen 

cias acerca de las cualidades de·productos determinados*. 

La función de la publicidad es la de "tratar de influir so 

bre el comportamiento humano en formas que sean favorables a 

los intereses de sus clientes". Por lo tanto, la publicidad 

puede facilitar la transferencia de pautas de consumo de los 

* Centro de empresas transnacionales; "Las empresas tran~ 

nacionales en la publicidad". Estudio t~cnico. Naciones 
Unidas, N.Y. 1979. 
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paises desarrollados a los paises en desarrollo, mediante la 

introducción de necesidades que pueden no ser adecuadas, dada 

las estructuras de los ingresos y de la demanda de los países 

en desarrollo. Los anuncios ~. incluso, crear necesidades 

al surgir usos innecesarios de productos, o mediante una dife 

renciaci6n y un envase innecesario de los mismos. 

En consecuencia se observa una tendencia a consumir m~s 

por razones de prestigio, sabor, fácil acceso (disponibilidad) 

en detrimento del valor nutritivo de los alimentos.* A las ca 

racter!sticas físicas y qu1micas del producto se superponen 

cualidades sociales y psicol6gicas que dan la sensación de éxito, 

alegría, estatus, etc. La necesidad se crea. El problema está 

en la constante insatisfacción personal y social de una imagen 

que se vende y la imposibilidad de alcanzarla, pero que se re-

suelve a través de una falsa identificación al consumir ciertos 

productos. 

El mal uso de esos productos por el grupo de ingresos redu 

cides en los países en desarrollo, puede-llevar a una nutrici6n 

deficiente. A este se le ha llamado "Nutrición Comercio-g~nica 

deficiente". 

* Este fenómeno se observa como una fuerte tendencia, lo que 
no quiere decir que la población compre primero por razones 
de prestigio. Actualmente el precio de los alimentos es el 
principal motivo para adquirirlos o incrementar su demanda. 



155 

En general la publicidad lleva asignar mal los recursos 

económicos, dado que los consumidores gastan más de lo que ha

rían si tuvieran una verdadera opción. En cambio, la publici

dad puede contribuir a disminuir los costos de producci6n y 

de distribución y por consiguiente los precios, al crear candi 

cienes para que se realicen economías de escala mediante la pr~ 

moción masiva de las ventas. 

En este sentido la publicidad desempeña más su función ec~ 

n6mica, útil al dar información al consumidor acerca de precios, 

calidad, características y disponibilidad de productos y ser

vicios. 

A la conformaci6n del modelo de consumo que se perfila pa

ra nuestro país·de acuerdo a las actuales tendencias, han concu 

rrido varios:factores, que aseguran su introducci6n y continui

dad. Por un lado se asegura la disponibilidad de los productos 

que lo sustenta, y por otro los elementos de valor que le dan 

validez. 

Ninguno de los elementos mencionados por sí s6lo asegura

rían su continuidad. La constante orientación (y deformación) 

para consumir ciertos productos refuerza una demanda cuya f lu~ 

tuaci6n es determinante para establecer los niveles de produc

ción. Es comprobada la estrecha correlación entre el comport~ 

miento del gasto publicitario y volumen de ventas. Esto nos 

dice de la importante dependencia de estos alimentos respecto a 

la publicidad. 
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Los puntos de vista ya señalados deben ser contrastados y 

concebidos en relación a los elementos que fundamentalmente co~ 

prenden una cultura, esto es, el establecimiento de tradiciones 

que se generan de las experiencias previas, de la büsqueda de 

optimizar recursos por medio del uso de productos locales, del 

establecimiento de ciertas frecuencias de consumo y patrones 

del mismo que tienden al equilibrio más natural y real dentro 

de los patrones alimentarios. 

Con base a lo anterior, consideramos en la evaluación, c~ 

nacimientos, valores, tendencias (gustos, expectativas) y h~bi

tos. Contemplando tres· niveles: 1) conocimiento y valorafi6n -

de los alimentos, 2) tendencia de consumo, y 3) práctica de con 

sumo. 
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1/ 
C'()NCEPTOS GENERALES SOBRE LA ALIMENTACION -

158 

Los procesos que el hombre ha desarrollado p~ra obtener sus alimentos 

han pasado por las pruebas del tiempo, esto es, son productos de su expe -

riencia, forman parte de su cultura, y responden a las características de 

los ecosistemas en que se desarrolla. 

La búsqueda de alimento ha sido uno de los pivotes fundamentales del 

desarrollo de la humanidad y factor clave del avance en la mayor parte de 

las áreas del conocimiento humano. 

El descubrimiento de la agricultura penniti6 al hombre obtener.ventajas, 

el ser sedentario y disponer de más tiempo·· para dedicarse a otras labores 

diferentes a la de procurarse el sustento. 

Así, para muchas autoridades en el campo del desarrollo humá.no, este 

descubrimiento ha sido el más importante de la humani~c.d. El conocimiento 

obtenido le ha permitido manejar cada vez con mayor capacidad las cuatro -

fuentes críticas de la agricultura; la tierra;, el agua, la energía y los. -

fertilizantes. 

'];/ Muchos de los conceptos aquí expuestos los desarrolla Héctor Avila; -
Revisi6n de algunos conceptos básicos sobre la alimentaci6n y la nu-
trici6n. 
Documento de trabajo. Mimeo. 
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Es por medio de la búsqueda de este conocimiento que el hombre ha de

sarrollado más ampliamente su cultura; empe:6 a contar en función de ani

males de pastoreo y sus culth'os, y sus cultos y deitates tienen amplia -

relaci6n con los ciclos agrícolas. Es esta e~-periencia ao.mulada la que

ha pennitidp hacer una selección de los productos a consumir, a ideado for 

mas para mezclarlos, conservarlos, almacenarlos y consunirlos en fonna tal 

que optimiza cada vez más sus recursos. Estos elementos le han dado base 

para un.a cultura alimentaria. _ .. 

Sin embargo, no todos estos procesos han alcanzado un desarrollo i-

gual, en tanto que algunos sistemas son más restringidos que otrus y el -

conocimiento del hombre sigue acentuando y descubriendo nue\"aS té01icas y 

conociéndose mejor. Ahora, se sabe más de como estamos· compuestos y de -

que proceso se lleva a cabo en nuestro organismo. Es por medio de este -

conocimiento que ahora podemos sistemarizar más nuestra alimentación y n~ 

tri111os mejor optimizando nuestros recursos. 

El concepto de alimentaci6n incluye a los procesos producti\•os y di~ 

tributivos de alimentos, a los valores culturales sobre los m:isl:zx>s, a las 

prácticas y hábitos de consumo alimentario y a la nutrición misma. 

Qué es la Nutrici6n? Y 

y La nutrici6n es un elemento básico para la consenraci6n de la vida, es 
la expresi6n más concreta de los procesos que comprenden los flujos de 
energía que se inician en la única fuente real de energía que tenemos 
que __ es el sol, y qu~ tiene como tma de sus etapas finales los procesos 
que comprenden la nutrici6n de los animales superiores entre los que se 
encuentra el hombre, como su manifestaci6n más compleja. Par-:i. que la -
vida continue, un individuo nazca, y se reproduzca, requiere de energía 
ésto es de nutrifse, sin ésto no vivirá. 
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La nutrici6n es el estudio del hombre, de su ali.mento y de 

las muchas fonnas en que se producen interacciones en el medio para, esta

blecer sus relaciones. Como un ser biológico, comnuesto por la mayoría de 

las substancias químicas básicas, el hombre no es diferente de otros anima 

les, plantas, o atm de una simple bacteria. Esto quiere decir que se de

ben cubrir ciertas necesidades fisiol6gicas de fuentes externas a su cuer

po pa~~ que él sobreviva. Como el hombre es una criatura conciente, el 

puede influir en l~:direcci6n de su vida y en la naturaleza de su medio -

ambiente. No s6lo es capaz de tomar decisiones con respecto a que fuentes 

de energía puede llamar comida y a cuales no, sino que también, puede ma

nipular los frutos de la naturaleza para su propio gusto y aun, al menos

de acuerdo a sus valores, mejorar dichos frutos. ·-

La nutrici6n, por consiguiente, se convierte en tm objeto de consid~ 

rable complejidad. Como un estudio biol6gico del hombre, mantiene cierta 

perspectiva sistemática y ordenada; pero cuando es vista como el proceso 

mediante el cual llamamos a algo comida, incluye todos los factores sico-

16gicos, sociales y econ6micos que gobie'I'llan la elacci6n de aquello con -

lo que nos proveemos para nuestra alimentaci6n. Desde este punto de vis

ta, la nutrici6n expande su horizonte al espectro completo de los esfuer

zos y triunfos del hombre como un ser pensante. 

LA CLASIFICACION DE LOS ALIMEN'IUS, LOS TRES GRUPOS. 

La selecci6n y ordenamiento de los tres grupos de alimentos, respon-
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de en ténninos generales a un planteamiento que considera los aspectos fi 

si~l6gicos, bioquímicos, econ6micos y sociales de la nutrici6n. 

En primer término, desde el ptn1to de vista fisiol6gico y bioquímico, 

la.prioridad (si es que debiera haber alguna), corresponde a energfa, da

do que si no se cubren los requerimientos de energía, no se podrán reali

zar en fonna total ni adecuada las funciones, digamos, de mantenimiento -

del organismo, por otro lado, si no cubren las necesidades de energía y 

se administran alimentos "proteícos", generalmente de más alto costo, es

tos serán utilizados para Stllllinistrar energía. 

Por otro lado, las experiencias hist6rico-culturales, hacen evidente 

que las civilizaciones se han desarrollado más a través de un alimento de 

origen vegetal que a través de uno de origen animal, así se habla de una 

cultura del rnáiz, de otra del trigo, de otra del arroz, en las cuales, 
......... 

los así llamados alimentos "proteícos", en esta época, eran consumidos -

en las proporciones adecuadas y no com:> ahora en que campañas mal orientE_ 

das pretenden prestigiar y hacer comer, condicionando su constuno con ba-

ses muy tenúes. 

El balance dietético implica que cubiertas las necesidades de ener-

gía, el nutriol6go considere las necesidades de proteínas, dado que, por 

decirlo de algún modo, :s el segundo elemento limitante en acceso o disp~ 

nibilidad (el primero es energía). Para considerar lo anterior se debe -
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tomar en cuenta la calidad de la proteína (contenido de aminoácidos esen-
• ..J, •• 

ciales) su valor biol6gico(incluye su digestibilidad, el índice de aprov! 

chamiento de los productos digeridos y la presencia y cantidad de diver--
.J. 

sos aminoácidos esenciales). En ténninos generaies se puede hablar de que 

estas condiciones se cumplen con una buena combinaci6n de cereales y leS!:! 
-· 

minosas y/o con alimentos de origen animal. A este Último respecto, cabe 

hacer notar que los productos lacteos y el huevo son tomados generalmen-

te como productos de referencia, sin embargo, no quiere decir que deban -

ser un elemento indispensable en la dieta, ya que uno, la lec}ie·; como tal 

es díficil de digerir por los adultos, y el otro, contiene el valor más -

alto de colesterol que se reporta y sus efectos son bien conocidos. 

Los alimentos denominados vitamínicos intentan en esta perspectiva 

cubrir los requerimientos de aquellas vitaminas, que por ser te:zmolabiles 

por ejemplo, son díficiles de tener a disposici6n en los alimentos ya se

ñalados, los cuales, en ténni.nos generales son consumidos cocidos, y que 

además sus contenidos en dichas vitaminas o en otras, mayores que los ya 

anterionnente referidos, esto es los enérget.icos y los protéicos. 

EL AGUA 

Dentro de los compuestos inorgánicos más importantes para la vida e! 

tá el agua ya que por un lado, es uno de los elementos más esenciales, y 

del que una carencia d:". manifestaciones más rapidamente y cuyo control y 
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manejo es más dificil en el lactante, Por otro lado su relaci6n con el ~ 

nejo metab6lico de otros nutrimentos como el Na y el K es bien conocido. 

Aumenta más la necesidtld de su señalamiento como un elemento aparte, 

el hecho de que puede ser uno de los "vectores" más eficientes para la pr~ 

ducci6n de enfermedades infecciosas y parasidari~s. 

Ca.1BINACION DE ALIMENTOS O DIETA BALANCEADA 

Una dieta adecuada es aquella que es suficiente en contenido energético, 

equilibrado entre los diversos elementos nutricios que la confonnan (pro

teínas, carbohidratos y grasas), Completa, es decir, aporta todos los nu

trimentos y es adecuada a las necesidades del individuo. A continuaci6n -

se exolican y ejemplifican los ténninos mencionados. 

DIETA SUFICIENTE.- El organismo necesita una cantidad determinada de 

energía para cumplir con su trabajo y mantener una temperatura casi cons

tante, entre otras muchas funciones. Si los alimentos no aportan la ener 

gía potencial necesaria, el organismo moviliza materiales de resina pro-

ducie6.dose un balance negativo de energía (ingreso menor que egreso) co!! 

diciones que lleva a la desnutrici6n. Por otra parte si los alimentos a

portan más energía de la necesaria, esta comienza a almacenarse producién 

dose Ull balance positivo ae energía. (ingreso mayor que egreso) esta si

tuación lleva a la obesidad. Las necesidades de energía de un sujeto se-
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expresan en cantidad de calor requerido, es decir en calorías y dada su -

magnitud se suelen expresar en kilocalorías (kcal); 

DIETA EQUILIBRADA.- Las cantidades de los diversos nutrimentos que -

integran la alimentaci6n deben guardar una relaci6n de proporciones entre 

si, para asegurar su mejor aprovechamiento. Si consideramos las necesida 

des energéticas como base, la proporci6n entre las diversos nutrimentos -

debe ser la siguiente: 

carbohidratos del SS al 60% de la energía total proteínas del 10 al 

1S% con la energía total, grasas del 2S al 3S% de la energía total. 

El cálculo de la cantidad de gramos de nutrilllento· es sencillo, si -

consideramos que 1 g¡no. de carbohidratos de 4 kcal, 1 gmo. de proteínas 

de 4 kcal y 1 gmo de grasa de 9kcal, por ejemplo si una rujer adulta de 

SO kg., requiere 2000 kcal su alimentaci6n debe contener carbohidratos 

60%= 1200 kcal ~ 4 = 300 g de carbohidratos = proteínas 10%= 200 kcal ~ 

4 = SO g. de proteína - grasas 30% = 600 kcal ~ 4 = 60 ~ de grasa. 

DIETA CG!PLETA. - Es aquella que aporta todos los !Ultrimentos. Una 

forma .. de consumir una dieta completa es. ingeriendo alimentos de los 3 -

grupos y en lo posible hacer combinaciones entre ellos, ya que cada uno 

de los grupos aporta en fonna prioritaria un grupo de nutrimentos los c~ 

reales, legunú.nosas y f~culas aportan energía y proteínas de calidad in-
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termedi.a, le~ productos de origen animal dan proteína de alta calidad y 

las frutas :·· ·rerduras proveen básicamente vitaminas, minerales y agua) y 

al combinar :.:;s grupos de alimentos se ingieren en forma casi simultánea 

los diversos ~utr:i.mentos lo que facilita tanto su absorci6n como su utill_ 

zaci6n. El :.\¡'f recomienda consumir diario 2 productos de origen animal,3 

frutas o ve:rd:.;ras y 4 cereales, leguminosas o féculas. 

DIETA AD3:lJADA.- Cuando se habla de necesidades del individuo se de

ben considerar los hábitos de al.i.mentaci6n, la situaci6n socioecon6mica,

el estado de salud y el estado fisio16gico es diseftar la dieta adecuada a 

estas caracter:sticas. 

QUE ES UKA ~IEJOR NUTRIGION? 

Con estos conocimientos integrales, se puede decir que una mejor nu

trici6n es aque:la que pnnite el desarrollo en condiciones 6ptimas de - -

· nuestras potenc:u.lidades genéticas, los cuales se expresan en nuestra ta

lla y peso, en rr..:estras capacidades físicas y en nuestro desarrollo inte

lectuales. 

QUE ES LA ''!):sNlíl'RICION"? 

"Cuando tm c.r-ganismo pluricelular no recibe en su alilnentaci6n la -
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cantidad suficiente de uno o más nutri.Irentos, o cuando existen obstáculos 

para que los aproveche, todas las células corren peligro de muerte inme-

diata. Para evitarlo, se pone en juego tma serie de mecanismos como son: 

a) La reducci6n de la mayoría de las ftmciones, lo que pernri.te disminuir 

las necesidades de nutrimentos. 

b) La utilizaci6n de las reservas de nutrimentos en los casos en que és -

tas existan. 

c) El consumo de algunos de los tejidos del organismo para así IUltrir o-

tros tejidos. 

Estos mecanismos permiten la supervivencia irunediata del organismo, 

pero no pueden operar indefinidamente, ya que llega un momento en el que 

las reservas se agotan o en el que el consumo de tejidos propios o la re 

ducci6n de funciones son incompatibles con la vida. Sin embargo, el pe-

ríodo de supervivencia que se logra brinda la oportunidad de que lleguen 

a corregirse las causas-de la alimentaci6n insuficiente o del mal aprove

chamiento de los nutrimentos. 

Este esfuerzo por sobrevivir, caracterizado por la puesta en marcha 

de mecan;i.smos que retrasan la muerte cuando el abastecimiento de uno o -

más nutrimentos a las células no satisfacen las necesidades nutricias del 

organismo, se conoce como DESN1JTRICION. Así la desnutrici6n podría con-

ceptuarse como un estado de transici6n entre la vida sana del organismo -

bien nutrido y la muerte que resulta de nutrimentos cuando ésta no se co-
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rrige oportunamente; su duraci6n es muy variable y depende de la gTaVedad 
1/ 

del déficit nutrimental y de las medidas correctivas que se tanen". 

Cuando hablamos de los problemas de nutrici6n en México, fundamental

mente estamos señalando la existencia de procesos ie adaptaci6n que hacen 

que un individuo que no consume lo que en condiciones 6ptimas requeriría, 

va a través de diversos mecanismos .. haciendo ajustes en su conducta y res-

puesta fisiol6gica de manera tal que, sin estar alimentado adecuadamente -

sobrevive reduciendo su actividad y poniendo su salud en una situaci6n :de 

equilibrio cuya fragilidad se hace evidente ante situaciones críticas, ta

les como: enfermedades o limitaciones aún mayores en su dieta. Esta situa 

ci6n se presenta a niveles colectivos, es cr6nica y con antecedentes gene

racionales, a diferencia de problemas nutricionales que.pueda presentar un 

individuo de manera aislada por alguna enfennedad que interfiera con la i!! 
gesti6n, digesti6n, absorci6n o metabolismos de los IUJtrimentos. 

EVALU.\CION DE SI'Í'UACIONES DE NUTRICION 

La evaluaci6n del estado de nutrici6n de una comunidad, tanto como de 

un individuo, parte del análisis de las condiciones que determinan la di! 

ponibilidad de alimentos para su consumo, así como de les elementos que • 

condicionan su utílizaci6n a nivel bio16gico. El primero de estos el~ 

tos incluye desde el tipo y calidad de terrenos disponibles para la siem· 

bra, el desarrollo pecuario y pesquero, así como de los abonos, semillas, 

'l:./ H&tor BOürges; "Panorama Alimentario de M~xico", en cuadernos de Nu-
trici6n. vol. S/ No. 1/Jul, Agosto·Sep.ft,~xico. 1981. 



sistemas de riego, métodos de cultivo, recolecci6n y almacenamiento, los 

métodos.de distribuci6n, procesamiento y comercialización, etc. Por otro 

lado esta disponibilidad está condicionada por los medios de conrunicación, 

el tipo de producción pred~minante de la zona, el ingreso, la escolaridad, 

la cultura, etc., que de alguna manera determinan que alimentos están, o 

no están disponibles en un momento dado y de estos cuales van a ser o no 

consumidos. El segundo elemento depende de las condiciones en que el ali 

mento llega al individuo, su higiene, conservación, preparación y otros e 

lementos que influyen en la detenninaci6n del tipo y calidad de los nutr..!. 

mentas que recibirá para su utilizaci6n en el organismo. Asímismo, el e~ 

tado fisiológico del individuo dará la pauta para estimar que es lo que -

requiere y en que cantidad. Las etapas de crecimiento, de embarazo, la -

lactancia, la vejez, las enfennedades, el nivel de actividad física, etc., 
o 

son algunos elementos a considerar. 

Los efectos de estas múltiples interacciones se reflejan finalmente 

en el estado de nutrición, el cual es, habitualmente, evaluado por medio 

de la antropometría, utilizando, fundamentalmente el peso y la talla. El 

uso de estos indicadores refleja con bastante certeza el nivel de composi 

ci6n corporal, que es, en Última instancia el reflejo más fiel del estado 

de.nutrición de un indivi~uo. ·Estos indicadores han sido sancionados por 

la experiencia y, aunque se ha propuesto el uso de otros, su confiabili-· 

dad se certifica, ya que.tanto la relación peso·talla, como los estudios 

de laboratorio y gabinete (estos Últimos mucho más complejos y costosos) 
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aciertan igualmente en el diagn6stico. 

A pesar de estas ventajas, cuando se pretenden.evaluaciones en grandes 

núcleos de poblaci6n, aún la metodología de peso y talla resulta compleja y 

costosa. A.raíz de esta situaci6n, se han diseñado tma serie de indicado-

res del estado de nutrici6n, de más bajo costo y de relativa confiabilidad; 

dentro de éstos, unos de los más frecuentemente utilizados son las hojas de 

balance y las encuestas nutricionales, que por un lado incorporan infonna-

ci6n tanto de los primeros elementos citados, así como el tipo de cantidad 

de alimentos ingerido en un período detenninado, habitualmente 24 horas. 

Sin perder de vista que estos indicadores son indirectos, al no eva-

luar el estado de nutrici6n como tal, sino el nivel de disponibilidad y 
• 

consumo, pueden ser útiles para estimar las condiciones de nutrici6n de 

una poblaci6n. 

Reconocer y diferenciar los niveles alimentario y nutricional, así -

como sus interrelaciones objetivas, deriva en abordar la problemática en -

sus diversas facetas y dimensiones, 

En el primer caso nos referimos a aspectos más relacionados con la -

disponibilidad de ciertos alimentos que responden a la satisfacci6n de la 

necesidad básica de la nutrici6n, así como de las condiciones que posibill 

tan que las personas tengan acceso real a los mismos. En el caso de la nu 

trici6n, entran en juego variables que tienen que ver con la capacidad de 
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las personas de digestión. absorci6n y utilizaci6n de los alimentos; es -

decir, con las condiciones de salud en general. 

La presencia y correlación de variables de cada tmo de esos niveles 

en detenninados aspectos de la alimentación es un hecho, pero m..-uhas ve

ces la direcci6n de la causalidad se pierde. Más que definir un círculo 

vicioso entre desnutrición y pobreza, hablamos de una espiral don¿e se ma 

nifiesta y se refuerza el comportamiento de cada variable. 

Lo anterior quiere decir que no es posible en general, explicar sólo 

por proble!T\3s de un tipo las situaciones nutricionales de personas o co~ 

nidades. De esta forma muchos de los problemas explicables al nivel de -
1/ 

la esfera del consumo,- tienen sus causas al interior de la producción -
2/ 

misma-, en importante medida porque determina la distribución del ingTeso 

y condiciona la de los recursos. Pero además, atm cuando la variable in-

greso no sea significativa, el consumidor puede no lograr optimizar sus -

recursos a una oferta y disponibilidad defonnada y dirigida por una racio 

nalidad que no obedece a la nutrición del pueblo como objetivo. A este -

nivel entra en juego el papel de la informaci6n y orientaci6n que inter-

fiere en el hecho de que el consumidor (familias) tenga o no conciencia de 

la nutrici6n como necesidad humma b'ásica,y por tanto como objetivo al e.!! 

.}/ Eñtendiendo 3 este nivel ef'análisis necesidad-consumo (o satisfacci6n 
y la reproducci6n tanto del sujeto que manifiesta la necesidad como -
de la necesidad misimr por lll1 lado, y por otro del sistema (sus agentes 
y funciones) que favorece tal reproducci6n. 

'!:./ Producci6n y consumo son dos momentos de tm mismo proceso. La necesi 
dad consumir algo, es ante todo la necesidad de producirlo o allegir7 
sel o. 
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frentarse al mercado ( o a la asignaci6n de los recursos en economías -

sin mercado) como conslDTlidor y demandante de los alimentos que la satis-
1/ 

facen -. ..\sí que la producci6n determina su propia demanda, y esta Últi-

ma es condicionada por aquella; que se refuerza con la utilizaci6n de el!:_ 

mentos valorativos como es el caso de la publicidad alimentaria que pro-

mueve y difunde más allá de los productos mismos, estilos y fol'ltlas de co!! 

sumo,que no corresponden a nuestras condiciones, y mucho menos incremen-

tan las probabilidades de satisfacer objetivos como el de la nutrici6n. 

Sin embargo, si somos estrictos podemos diferenciar dos tipos de de~ 
];/ 

nutrici6n por sus causas. 

1.- La que ocurre por una ingesti6n insuficiente no debida a enfennedad; 

se le llama Desnutrici6n Primaria. 

2. - La que ocurre por efecto de alguna enfennedad que ii:lterfiere con la 

ingestí6n, digesti6n o metabolismo de los nutrientes; se le llama -

Desnutrición Secundaria. 

La primera se identifica más relacionada con causas de orden econ6mi 

ca-social y cultural en general; es cr6nica, colectiva y con antecedentes 

generacionales. 

1/ Seria ideal partir de que el consumidor tiene pleno conoc:iJniento de to 
- dos los bienes que se ofrecen, así como de sus características y mucho 

más de que tuviera conciencia de la nutrici6n como objetivo. Esto sen 
cillamente no sucede y como supuesto en nada nos ayuda. 

l:J Héctor Bourges; op, cit. 
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La secundaria puede ser causada por la mayoría de las enfennedades, 

sigue la misma distribución (geográfica, por edades, sexos, etc.) que las 

enfennedades que la originan, puede ocurrirle a cualquier persona en cual 

quier época o lugar y tiene por tanto carácter individual pudiendo ser a

guda o cr6nica. 

Si ponderamos la importancia de cada una en nuestros países, La DES

NUTRICION SECUNDARL\ es marginal y la PRI~!ARIA es la que caracteriza el -

problema. 
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ANEXO 6 
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Se pretende ordenar la inf ormaci6n sobre consumo alimentario 

de suerte tal, que nos aproximemos al conocimiento de la importan

* cia de cada alimento en las dietas de la poblaci6n. Su importancia 

a nivel del gasto y su consumo en términos de hábito y aporte nu-

tricional. Para efectos de determinar la importancia de cada alimen-

to se consideran los siguientes indicadores compuestos: 

No. 1. 

a) Participación proporcional (porcentaje) de cada ali.mento 

respecto al gasto total alimentario. 

b) Frecuencia de consumo. 

El resultado es un listado can numeración progresiva para ca

da variable. La multiplicación (o la correlación por rangos) del núme-

ro correspondiente a cada variable nos dará el número de ilnpo~tan

cia de cada alimento •. 

No. 2. 

Además de las variables anteriores: 

c) Aparte de energfa de cada alimento respecto al total consi-

derado (medida en Kcal.) 

No. 3. 

Además de las variables anteriores: 

d) Aparte de proteínas de cada alimento respecto al total con-

sideraáo (medidas en gr.) 
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Estos indicadores nos darán una imagen d~ la estructura alimen• 

taria y como resultado un cuadro de los alimentos más importantes de 

consumo en el pa!s. 

En términos de evaluar situaciones de equilibrio en el consumo 

de alimentosr se procederá a: 

a) Ordenar a la población por estratos de ingreso: deciles, qui~ 

tiles, etc. 

b) Determinar el consumo de cada alimento en cantidad. 

c) Calcular el aporte de cada alimento en términos de notrimen

tos. Empezando por energía y proteínas 

d) Se definen parámetros de consumo m!nimo y máximo de nutrimen· 

tos, de acuerdo a recomendaciones (en general las recomendaci~ 

nes promedio y un nümero X de desviaciones, de acuerdo al gr~ 

do de dispersión) • 

e) Se localiza el ntímero de hogares en el intervalo definido. 

f) Hacer un cruce de ambos vectores para cada grupo de pobla

ción. 

Este trabajo requiere contar con el listado total de hogares, 

ya que se calcula para cada hogar el consumo de cada nutri-

mento.* 

* Este trabajo se hará para los años en que exista infonra.ci6n. 
tbta: Ver esqtana ane:xo "Identificación <E los hogares que presentan consunos 

balanceados en nutr.immtos" 
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Este ejercicio se ouede hacer también introduciendo nrogresiv~ 
~ 1/. 

mente m~s nutrimentos-?' Es imoortante tener en cuenta crue la impo! 

tancia de determinado ali.rrento reside en su aporte de algún nutrimento 

en especial. 

Una vez realizados los trabajos anteriores se hará un análisis 

en cuanto al aporte nutrimental de cada alimento y su ~articipaci6n 

en el gasto y frecuencia de consumo. 

Los resultados de estos ejercicios nos darán una imagen de si-

tuaciones de consumo equilibradas en cuanto manifiestan un adecuado 

balance en el consumo de nutrimentos de acuerdo a los oatrones de 

consumo existentes. Por otro lado,deseables o anlicables a grupos 

en situación similar en cuanto los ejercicioes se realizan nara 

grupos de ingresos y otras características diferentes. 

La imagen de estas situaciones, entendias como indicdores indi 

rectos de situaciones de consumo, será importante para la proposi-

ci6n de medida alternativas a grupos que presenten deficiencias o 

excesos. 

Estos eierc1c1os deben tener en cuenta que no es posible evaluar 
estados- de nutrición o de consumos adecuados al nivel de la in-
formación aquí utilizada. Simplemente,en caso de reali~arse, · 
deberá tenerse en cuenta que se evalúa un vector de al1me~!os · 
limitado en relación a los que realmente consume la poblac1on. 



ALIMENTO ** 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CUADRO No, l 

GASTO EN ALIMENTOS (TOTAL NACIONAL)* 

GASTO TOTAL % RESPECTO AL % RESPECTO AL 
GASTO ALIMENTARIO GASTO TOTAL 

100 100 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

· * Este cuadro se hará para cada grupo de ingreso y región (en este caso et¡Jezando por 4reas rurales y urbanas. 

** Se pueden ordenar en subccnjuntos para roojor ilustración, por ejarplo cereales, legmU.nosas, 

feculentas, frutas, etc, o subconjuntós mayores: Productos agr!c:olas: cereales, feculentas, etc., productos 

de la ganader!a1 cames, huevo, etc. productos de la pesca: pescados, mariscos (o desagregaciones mayores de 

acuerdo a lo que pennita la infoi:maci6ri. 

. ... ...., . 
oJ 



ALIMENTO ** 

Total 

1 

3 

4 

CUADRO No. 2 

CONSUMO DE ALIMEN'ros (TOTAL NACIONAL) * 

CONSUMO TOTAL 
(qramos) % RESPEC'l'Q AI, TOTAL 

* Vale la nota del cuadro No. 1. 
** Vale la nota del cuadro No. 1. 

ORDEN DE 
IMPORTACION 

.... .... 
O) 



CUADRO No. 3 

APORTE DE NUTRIMENTOS POR ALIMENTO 
(total nacional) 

ALIMENTO ** ENERGIA % (Kcal) 

Total . 
1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

* Vale la nota del cuadro No. 1. 

** Vale la nota del cuadro No. l. 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

_,-

*** Se cxmsideran los restantes nutrimentos. 

PRO'rEINAS 
(grs) 

l 

OOl'A ME'IOOOLOGICA: Para el cálculo del contenido de nutrimentos: 

% ORDEN DE 
IMPOR'l'ANCIA 

i) Se calcula el consurro en t~nos de o:msuro brnt.o familiar, 2) Se calcula el rons\:llP per capita, 

... 

3) Se calcula la porci6n canestible de alinento, esto dará el consl.'DlP neto (ingesta neta per capital y 
4) Se calcula el contenido de nutrimetos de acuerdo a los contenidos por cien graroos. 

*** 



ALIMENTO 

1 

2 

3 

CUADRO No. 4. 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

(total nacional)* 

FRECUENCIA DE ** 
CONSUMO 

* Vale la nota de~ cuadro No. l. 

** Se refiere al per!odo que la infcmnaci6n considere : Frecuencia de 
cons\lllP del alimento en una ssnana, lllll!S o año. En caso de ro exis 
tir esa infonnaci6n, pacida sustituirse por: frecuencia de hogares 
qué lo consumieron. .... 

co 
o 
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Identificación de los hogares que presentan consumos balancea 

dos en nutrimentos. 

Hogares ordenados de acuerdo al consumo de nutrimentos. 

este caso energía y porteinas*) 

(En -

CONSUMO MENOR INTERVALO DE CONSUMO 
ACEPTABLE 

CONSUMO MAYOR 

1 ..... 

Intersecci6n de Hoga 
res con un "buen" ba 
lance de consumo* ca 
16rico-protéico. 

Proteínas 

(gl 

CCNS1M) 
MA.YOR N 

* El análisis se puede hacer introduciendo progresivamente Ú!ás 
nutrimentos. 

** Es necesario tener presente, que estarnos manejando indicado
res indirectos. En realidad la información nos muestra-: gas 
tos en alimentos, no su consumo. mismo. Habría que conside= 
rar para más precisión mermas y/o desperdicios de alimentos, 
distribuci6n de los alimentos al interior de las familias, -
etc; y aan as! siempre tenemos en este caso una indicación -
indirecta de la situación nutricional. Este indicador podría 
mos llamarlo de equilibrio alimentario en cuanto nos informa
de racionalidad en el consumo de nutrimentos, pero no tiene
que ver directamente con estados nutricionales. 
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