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INTRODUOCION 

La desnutricidn es el principal flagelo de la humanidad a 

lo largo de la historia. 

B1 desarrollo tecnol6gico ha dotado al hombre actual de un 

formidable arsenal para aumentar la producci6n de alimentos a -

niveles suficientes. Las nuevas veriedee de plantas y animales, 

los implementos mecanizados para las tareas agrícolas, los fer

tilizantes, las obras de irrigaci6n, las t~cnicas de transporte, 

almacenamiento y conservaci6n, son recursos superiores a los que 

disponían las generaciones anteriores. Pese a ello, la mayor -

parte de la poblaci6n sigue hasta hoy mal alimentada. 

La forma mds generalizada de deanutrici6n, ea presenta como 

una deficiencia constante, a travás de generaciones que subsisten 

y se reproducen con un consumo de alimentos apenas suficiente 

para la supervivencia. Uno de sus efectos más terribles es que 

lleva al hombre a una situaci6n de subdesarrollo extremo, en la 

que su organismo ni siquiera le demanda más alimentos y de la -

que tampoco tiene conciencia. 

La desnutrici6n no es sino una consecuencia, la más injusta, 

de una organizaci6n econ6mica y social, 

Existen diferentes niveles de vida que se manifiestan en el 

tipo y cantidad de bienes a que tiene acceso la poblaci6n, se ex 

preean en la distribuci6n del ingreso en la aociedad de acuerdo 

a las distintas posiciones que loe grupos ocupan en el sistema -

productivo. 

El problema de la desnutrici6n no se puede separar del oo~ 

texto cultural en .el cual el hombre obtiene su subsistencia tran!!_ 
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formando la naturaleza. 

Es indudable que la existencia de costumbres profundamente 

arraigadas, que se han mantenido a trav!Ss de siglos, determina!!. 

do la forma de preparar alimentos, oo~tribuye conjuntamente con 

otros fao.tores entre ellos los econ6micos, en la presencia de la 

mala alimentaci6n en el mexicano. 

Si un país no ha logrado un niven adecuado de desarrollo no 

es posible que llegue a satisfacer las necesidades de alimenta

ci6n de su poblaci6n. Esto lleva a pensar que cualquier país -

dependiente, entre ellos Máxico, con un bajo ingreso per cápita, 

no puede satisfacer loe requerimientos nutricionales. 

Recíprocamente, con una poblaci6n desnutrida, el desarrollo 

eocioecon6mico es dificil, ya que loa nifios que sobreviven a las 

muertes causadas por desnutrici6n, presentan deficiencias físi

cas y psíquicas que dificultan una posible integraci6n a la so

ciedad moderna. Por otra parte, la sociedad actual, demanda in

dividuos altamente calificados. ~sto condiciona el tipo de mano 

de ·obra requerido por las empresas que excluyen la participaci6n 

de los desnutridos, lo que produce un agravamiento de su margi

nación. 

Sste circulo vicioso se completa con la estrecha vinculación 

que existe entre la desnutrici6n y las enfermedades, cu.vo resul

tado final ea un alto nrunero de muertes prematuras. 

El problema de la mala alimentación no es unitario, tiene 

ramificaciones y presenta obstáculos laterales, Es grave en el 

campo y sigue erosionando las capas más amplias y menesterosas 
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de la poblaci6n urbana, sobretodo las zonas perifericas que for

man loa llamados cinturones de miseria. 

Por esto deben combatirse todas sue causas, descifrar las 

ra!cea de sus orígenes para extinguirla, pu.ede y debe ser un o~ 

jetivo de todos aquellos profeaionistas que tengan que ver en -

la solución de la mala alimentaci6n, entre ellos el Lic. en TI!, 

bajo Social. 



.CAPITULO I 

LA CUJ'JfURA EN EL PUEBLO MEXICANO. 

1.1-Concepto de cultura 

1•2-Antecedentes culturales del mexicano. 

1.3-Influencia do la cultura en la mala nutrici6n. 
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CAPITULO I 
LA CULTURA EN BL PUEBLO MEXICANO. 

Hablar de la cultura en M~xioo no es tarea fAcil, debido 

a que su poblaci6n prehispánica era heterog~nea, tanto en ra

zas como en culturas. 

Cada una de las regiones, más alin cada uno de los pet¡UfitJ:S 

grupos locales, presentaba modalidades importantes en su desa

rrollo cultural, incluso los pertenecientes a una misma familia 

&tnioa situados en estadios diversos de su evoluci6n daban el

aspecto de gr11pos distintos. 

Además de que con la llegada de los españoles se di6 un -

rompimiento en la cultura nativa que, aunque era heterog!Snea -

tenia una serie de semejanzas como era en el trabajo de campo, 

la recoleoci&n , la caza y la pesca, unas en mayor o menor ~ 

do de evoluci6n, paro por lo general casi todos los gr11pos -

practicaban dichas actividades. 

Este choque entre las dos culturas, trae como consecnunnta 

una serie de fcn6menos de los ~ualee se puede citar el nacimiento 

~e una nueva raza, la introducci6n de co~ductas y hábitos dife

rentes etc., lo que viene a hacer alin más complejo el estudio 

de la cultura en M&xico. 

Sin embargo y para los fines de esta tesis, se realizará 

un somero estudio de la cultura en el pueblo mexicano y de la 

influenc~a que ~eta tiene en la mala nutrici6n, loe anteceden

tes culturales del mexicano y por supuesto el concepto de cu1tura. 

l,l Oonoeplo de cgltura. 

Muchas personas consideran que la palabra cultura sola~ente 

indica el desarrollo o perfe~cionamiento, mediante la eneeffanza 
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y la educaci6n. Por esta raz6n, cuando hablan de un individuo 

'culto• se refiere al que conoce o sabe muchas cosas de arte, 

mdsica, literatura, hist6ria etc.,1 1 además tiene buenos moda~ 

les. 

Por el contrario a las personas que no tienen esos conoc! 

mientos ni buenos modales se les llama incultas. Sin embargo, -

las ciencias sociales no aceptan esta distinoi6n. 

Para loa antrop6logoe la cultura abarca los modot de com

portamiento que se derivan de todas las actividades que reali1m. 

el hombre. Bn la antropología, el uso que se hace de la palabra 

cultura es muy amplio, por lo cual existen· muchas d~finiciones 

de ella. 

Uno de loe aspectos m~s importantes de la cultura es que 

se puede aprender. Aprendiendo la cultura el hombre puede ada~ 

te.rae ri.pidamente al ambiente natural y social en el que tiene 

que vivir. 

Ahora bi,n, los hombres no s6lo aprenden por su propia eJS 

periencia y por observaci6n e imitaci6n, sino tambi'n porque -

son capacee de comprender y retener unos símbolos que ellos 

mismos han creado. Batos símbolos constituyen el lenguaje; me

diante el lenguaje se puede transmitir conocimientos y experie~ 

cias, sin necesidad de haber ~xperimentado personalmente. Nue! 
troe antepasados fueron descubriendo o inventando una serie de 

formas y ·objetos que les facilitaron el aprovechamiento de la -

naturaleza. Por ejemplo descubrieron la aguja, el arco y la fl! 

cha y la cocci6n de los alimentos; la p6lvora., la imprenta, la 
\ 

mdquina de vapor, la electricidad en tiempos m4s ~eoien~ee. 

Estos descubrimientos fueron comunidados directamente, sin 
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necesidad de que se tuvieran que •redescubrir' cada vez. De 

la misma manera los padres ~nsentm a sus hijos sus costumbres 

1 sus leyes, lo que deben y lo que no deben hacer. 

La cultura es universal.: todos los pueblos poseen una • 
tecnología, una econom!n, están organizados socialmente y ti! 

nen un sistema de creencias, leyes ~ costumbres. Adem4s, todos 

tienen un lenguaje para comunicarse. 

La cultura no ee la misma para todos loa pueblos: antes 

bUn, existen mucha.e diferencias entre cada uno de ellos. Ad 
aunque todos tienen que comer, no todos comen lo mismo. Mie~ 

trae los bosquimanos se alimentan casi exclusivamente de ra! 

ces y vegetales, los esquimales lo hacen de carne. Mientrae

que los esquimales comen la carne cruda, muchos pueblos tie·• 

nen que coo8rla porque les repugna. sucesivamente se pueden 

citar infinidad de ejemplos de los diferentes aspectos de la 

cu1tura entre los pueblos. 

El hecho de que los pueblos •vivan' de 41stinta manera, 

nos pennite hablar de diferentes culturas; de esta ruanera, el 

hecho de que haya culturas distintas se explica por las dif~ 

rentes condicionea en que cada una aparece. 

"La herencia proporciona el material básico del ser -

humano, pero es el medio ambiente el que lo condiciona y mo! 

dea la personalidad, la actitud, loa hábitos y las costumbres 

de las personas, CRsi siempre están de acuerdo con las carac

terísticas de su medio eirollndante. Por eso se acepta como -

verdad científica, que el hombre es en gran medida el producto 

del medio en que vive".(l) 

1.-Eacamilla G6mez, O.,"Prinoipios fundamentales de educaci6n 

sanitaria", p.119 
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·como se vi6 la cultura es aprendida, las normas de con~ 

ducta que constituyen una cultura particular no estiln biol6-

gica., ni.gendticamente determinadas. "El hombre no s6lo a.pre~ 

de una. cultura, sino tambUn puede olvidar o descartar algo\'( 2) 

A continuaci6n se dan algunas definiciones o conceptos 

de cultura., con el fin de aclarar lo anterior. 

"Cultura: Mnjunto de manifestaciones de la vida intele,2 

tual de un pueblo o de una época, no s6lo las manifestaciones 

científicas de una. sociedad, sino el conjunto de tradiciones, 

usos y costumbres, folmas de vida, sistemas de producci6n, -

el lenguaje, ~l derecho, la moral, las creaciones artísticas 

etc."( 3) 

"La cultura es el conjunto de los diversos aspectos de 

la vida material y espiritul de un conglomerado humano".(4) 

Una. de las definiciones más c9mpletas fué la de ~lor: 
11CUltura, conjunto complejo que incluye conocimiento, creen

cias, arte, ley, moral, costumbre y otras capacidades y háb! 

tos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad".(5} 

Una vez que se di6 un panorama general de la cultura, y 

algunas definiciones de la misma, se considera necesario ha~ 

cer algunos se~alamientos en particular de la cultura en nue~ 

tro pda. 

''La poblaoi6n del M!S:x:ico prehieplinioo era grandemente -

hete.rogénea en razas como en culturas. Solamente en el sector 

2- Postar G, M., "Las oul turas tradicionales", p, 23 
3- Eecamilla G6mez, Carlos, "Principios fundamentales de ed~ 

caoi6n ee.nitaria", p.120 
4- Ech4nove, Carlos, "Sociología mexica.ne. 11 , p.193 
5- Enciclopedia cultural Salvat, vol.3 p.234 
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idiomático, tal het~2')geneidad alcanza-a el crecido ndmero ae 

unas 125 lenguas y dialectos".(6) 

!1os distintos grupos huma.nos representaban este.dos cultur!, . 

les tan distantes entre s{, como el de recolecc16n y caza y el 

de formaci6n de pequeffoa estados y de alianzas políticas impe

rialistas. 

Cada. grupo ofrec:ta modalidades disimiles de desarrollo ou!_ 

tural, incluso loe pertenecientes a una misma raza, dentro de 

la cual se marcaban habitualmente distintos grados de evoluci4n. 

La zona noroeste de la vertiente occidental 4e la repdblica, 

estaba poblada por diversas tri.bus que ten!e.n una organizaoi6n 

territorial y una ~conomfa basada en la-agricultura; pero ein 

que la caza, la pesca y la reeolecci6n hubiera dejado de susti

tuir parte importante en su sostenimiento econ6m1oo. 

Eran grupos que hab!an fijado su residencia, más o menos , 
solidamente en determina.das regiones, desde mesetas y oaffadaa 

de la Sierra Madre, hasta loe esteros de la costa, generalmente 

en las márgenes de los grandes rios como el Yaqu1tel Bayo y el 

Pu.e rte. 

Al sur del río Sinaloa habitaba una serie de pueblos, en 

los que la agricultura habfa alcanzado un desarrollo preponde

rante dentro de la economía local. 

Cada una de laa regiones, m4a a'lin cada uno de los poqueftos 

grupos loealee, presentaban modalidades importantes en su deS! 

rrollo cultural, incluso loe pertenecientes a una misma f111ah 

oidn 'tnica situados en estados diversos de la evoluc16n de una 

misma o\lltura. 

6- Ech4nove Carlos, "Sociología Mexicana", p.89 
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Sin embargo entre esta inmensa heterogeneidad, existían 

una serie de seme3anzas en general, como la agricultura, la 

recolecci6n, la pesca y la caza, unas en mayor o menor g¡-ado 

de evoluoi6n pero por lo general, casi todos los grupos pra~ 

ticaban dichas actividades. Por io tanto el grupo de produc

tos álimenticios era comdn aunque con sus variantes. 

Otra semejanza, era la de que todos loe grupos vivían el 

estado cultural conocido como •primitivo•, caracterizado prin 

cipalmente por el predominio de la •magia' o •mística•. 

En cuanto a la alimentacidn, que es el el tema. q,ue más 

interesa. para este trabajo, se puede decir que tambi~n exis

tía una serie de variedades; sin embargo, para homogeneizar 

en cuanto a los productos con que se alimentaban, como el ~

maíz, frijol y chile, entre otros, lo que variaba era la ma

nera de prepararlos para consumirlos, las personas que los • 

comían y los días en que podían hacerlo. Esto se verá con más 

detalle en un apartado posterior, 

La cultura es el conjunto de los diversos aspectos de la 

vida material y espiritual de un conglomerado humano, y si el 

grueso de ese conglomerado lo forman en M'xico, cincuenta tr! 

bus indígenas que se encuentran en las más distintas etapas 

evolutivas, desde los eemisa.lvajes saris y lacandcnes, los m! 

yas que conservan las tradiciones de sus brillantes e.unque -

extinguidas civilizaciones, los mestizos y los blancos, repr~ 

sentantee de diversos aspectos culturales occidentales; si e~ 

ta heterog4nea masa que.habla ci~n distintos.idiomas y diale~ 

tos no está ligada entre si por ningdn v!nculo cultural; si 

solamente una minor!a insignificante posee algo de lo que se 
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llama'cultura. mo4&1'D.a' entonces, ade~s de los problemas ee6-

micos-sociales, se plantea otro formidable problema cuya sol~ 

ci6n depende directamente de todos, el de crear una cultura -

mexicana.. 

Sin eMbargo al hablar de alimentaci6n se puede general! 

zar, ya que los grupos indigenae obtenian los productos para 

la aubeietencia, de la misma fol'!lla aunque en diferentes gra

dos de evoluci6n. 

l:.,2 Antecedentes cul.turales del mexicano. 

Para los fines de la presente tesis se coneidera.r!n las 

culturas maya y azteca, a\Ulque haciendo mayor ~nfasis en la -

segunda; Dichas cultura.a florecieron en mesoamérica y al paso 

del tiempo se extendieron por el resto del pa!s y las que 

m~yor importancia y trascendencia tuvieron y que a\Úl en:l.a a~ 

tualidad tienen en e1 pueblo mexicano. 

Los mexicas y los mayas contaban con formas diversas de 

produooi6n (caza, pesca y reoolecoi6n), ya que tenian conoo.!, 

miento del uso de la red, el arco y la flecha. 

"La econom!a de aquel entonces, se sustentaba primordia! 

mente en las t~cnicas de obtenci6n, representadas por la caza 

de aves acuáticas, y la recolecci6n y pesca de productos de -

la laguna. Esta economía resultaba suficiente para la necesi

dad máe inaplazable del pueblo; con ella el problema de la 

nutrición quedaba salvado, pero dejaba en pi4 otros no menos 

importantes como el de la habitaci6n y el del vestido, por no 

citar mde que los primarioe".(7); sin embargo y a pesar de la 

7- 'castillo, Victor, "Estructura econ6miea de la sociedad Me 
xica", p.35 -
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importanoi& de dichos problemas, a6lo se considera el primero, 

que es el objetivo del presente trabajo. 

Respecto a las plantas de carácter alimenticio de que e 

diepon!an loe antiguos mexicanos, podria formarse una relaci6n 

bastante amplia, ain embargo todas ellas caerían, con exclusi6n 

del maiz, el frijol y la calabaza, dentro del rubro gen~rioo -

de complementarias de la alimentaci6n. 

"Del maiz, base indiscutible de la alimentaci6n prehis

p4nioa y ami de la contemporánea rural, se aprovsoh6 un gran 

n'dmero de variedades en cuanto a sabor, forma, tama~o y color, 

un ejemplo de ello es el maíz blanco". (8) 

Toca ahora revisar loe recursos de naturaleza animal con 

~os que podian contar los mexicanos, seria imposible y super

fluo al mismo tiempo hacer una lista. S6lo se reco~dará que -

en el M~xico precorteeiano no se cont6 con animal alguno de -

tracci6n o de carga, y tampoco hubo la rica variedad de anilll! 

les domésticos que tuvo el viejo mundo, con las excepciones -

del guajolote y de tipos' especiales de perros, que criaban -

exclusivamente para fines alimenticios y que adem«s llegaron 

a construir una importante fuente de ingresos. 

Se cont6 con una variedad de animales de caza(cuadl'11pedos 

y aves), con una no menor de sabandijas o insectos (lagartijas, 

langostas etc.), y con una más de pesca y recolecoi6n en la -

laguna. 

' "De los productos lacustree,"ademda de construir un valioso 

oomplemento diet&tico, debe mencionarse que hab!a algunos que -

denotaban en su. consumo un cierto grado de diferenciaci6n ola-

8- Op, Cit. p.58 
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sista; y esto es reflejo de su mayor o menor abundancia y t~ 
bién del grado de dificultad en su explotaci6n. Por ejemplo 

el "atepocate y el ax6lot (ajolote), el primero era comido 

por la gente baja, en tanto que el segundo era comida de los 

seflores. "( 9) 

A continuaci6n veremos un panorama general de lo que º2. 

mían los aztecas y loe mayas. 

Estos pueblos agricultores por excelencia, tenían una -

alimentaci6n de tipo mixto que incluía productos agr!colas en 

gran cantidad, el· ma!z como alimento fundamental, y con pr2. 

duetos obtenidos del reino animal. 

Entre los productos vegetales y animales que figuraron 

y que adn se encuentran en la mesa del mexicano actual, se ~ 

puede citar el maíz, que lo comian en forma de elotes; desgr!! 

nado. para formar distintas sopas; maduro, sobretodo en forma 

de tortillas, en tamales de varias modalidades, mezclando la 

masa con otros ingredientes o rellenándola con carne, frijO'

les o pescado; en forma de pinole, tostando el grano y convi!: 

ti¿ndolo en harina; y como masa para preparar algunas bebidas, 

disolvi~ndole. en agua o fermentándola ligeramente, o bitSn C.2, 

ciéndola para la preparaci6n de los diferentes atoles simples 

o· compuestos, con otro.a varios productos como el chile y el -

cacao. 

Otros vegetales eran las m~ltiples especies de frijol, -

calaba~a,ohinchayote, papa, camote, mezquite, nopales y una 

serie de yerbas como loe quelites, qui.ntonilee, malva, hua--

9- Op, Cit. p.61 



ll 

zontle, diversas clases de hongos, asi como el coraz6n del -

maguey. 

Aderezaban sus platillos con chile, en eue nrdltiples V! 
riedades, usando además tomate, jitomate, pepitas de calabaza, 

achiote, xoconoetle y pimienta. 

Cierto es que la lista de animales dom&sticoa para el -

consumo era reduoid!aima, sin.embargo loe mexicaa como pueblo 

de estirpe cazadora, pescadora de agua dulce y recolectora, -

sab!an abastecerse de un sinn&nero de productos. 

Entre los mamíferos se pueden citar distintas especies -

de venados, una de cerdo mont&a, el conejo, la liebre, el t! 

j6n, la comadreja, la ardilla, la nutria, el tlacuache, el -

armadillo, el mapache·y el oso. 

En cuanto a aves se encuentra el pavo o guajolote y tal 

vez algunas especies de faisán, ciertas palomas y codornices, 

perdiz y la t6rtola que siguen comiéndose y, además, patos y 

gallinetas. 

SUrt!an sus mesas con ranas, culebras, tortugas, iguanas 

y lagartos, además de loe peces de las lagunas. 

En cuanto a laa frutas: la pi~a, el mamey, la chirimo~~' 

l.a guanábana f la anona, este.e dltimas tal vez llegadas del -

caribe; el aguacate, usado como condimento de algunos plati

llos o como postre; los distintos za.potes, el tejooote, el -

ob.pulín, la ciruela, la tuna, la pape.ya, la j{cama y el cac! 

huate. 

Los seftoree eran quienes gozaban de la multiplicidad de 

de viandas, que eran preparadas con verdadera me.estría. 

La gente del pueblo no gozaba de ese. variedad de alimentos. 
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In general el habitante del altiplano era un individuo sobrio. 

Su dieta consistía principalmente en maiz, frijol y chile, - . 

comestibles que son incapaces de suministrar todos loe elemea 

toa necesarios para el equilibrio orgánico. 

"Los pobladores ribereños del lago de Texcoco consumían 

ocaflionalment0 el tecuitlatl, platillo hecho con lamas verdee, 

que los españolea llamaron queso de la tierra; el ezcautlitli, 

a base de unos gusanillos como lombrices, y el ahuauhtli, hu~ 

vecillos de unas moscas, que adn los españoles comían loe vier 

nee. 

Se comían tambi~n loe g11sanos que se criaban en el maguey, 

los llamados meocuilli, blancos y muy apreciados, y loa teocali 

de color rojo; as! ·como los del maíz y varios de origen acuá

tico, como los denominados ocuiliztac, atetepitz, atopinan y 

ahuihutl".(10) 

La religi6n, que jugaba un papel predominante en la cul

tura mexica, no solamente prescribía los ayunos, sino que ta 
fluía en gran parte de loe aspectos ligados a la alimentaci6n. 

La sobriedad era la característica f\mdamental de los 

mexicas. Comían dos veces al día, despuáa de unas cuantas h2 

ras de trabajo en la mafl.ana, tomaban su almuerzo que casi ,.,. 

siempre era atole de maíz, y su comida, despu~e del medio día. 

Preparaban un sinn'drnero de salsas y guisos a base de t~ 

mates, chiles y hierbas aromáticas, una de ellas era el epas~ 

te que se uaaba c.on mayor frecuencia.. 

Consumían adem~s el jugo del maguey y distintos tipos -

de grasas entre ellas la de chía. 

10- Enciclopedia de M6xico 1 vol.I p.236 
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Por lo que toca a las bebidas, tenían muchas no alcoh~l! 

cae, obtenidas de las semillas como el maíz, la chia, los bl! 

dos y el cacao. Este dltimo era preparado de mdltiples mane

ras: se aderezaba con flores perfumadas, con vainilla, con -

mieles de ca~a, de maíz, de maguey o de abejas. 

Las bebidas alcoh6licas se obtenían fermentando el maíz, 

la ch!a, y sobretodo la savia del maguey. Sin embargo las l! 

yes mexicas prohib!an el uso libre del pulque. 

El maguey proporcionaba no s6lo el pulque, sino que de 

&l se extraía vinagre y miel, además el tallo central asado 

al fuego se comía. 

Loe mexicae, como ocurri6 con muchos otros pueblos del 

mundo, padecieron hambree colectivas debidas a sequías y a -

malas cosechas, pero tales calamidades transitorias, aunque 

fueron de serias consecuencias y provocaron graves trastornos, 

no caracterizaron la alimentaci6n normal de los mexicaa •. 

La poblaci6n indígena en las otras regiones del pa!s, -

eigui6 alimentándose deepu~s de la conquista en forma furti"IBt 

a base de la recolecci6n de frutos silvestres, caza, pesca y 

cultivo de algunas plantas, principalmente maíz y frijol. 

Sin embargo había particularidades locales. Los apaches 

en la frontera norte ten!a.n enorme gusto por la comida, que 

parecía ser su principal eatisfacci6n y el objeto de sus la

bores. 

Se dice que "un s61o apache se come un costillar, loe b~ 

fes, las dos aldillas, el hígado y todas las tripas de una -

res grande"(ll). Tenían preferencia por la carne, pero tambi~n 

11- Op. Oit. p. 250 
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se alimentaban de vegetales silvestres, pitahayas, bellotas, 

biznagae, pifiones y bebian en exceso. 

Los yaquis y los cachitas de la misma regi6n, como eran 

agricultores y ganaderos, ten!an una alimentaci6n m4s variada, 

su plato favorito era el huacabaque, especie de puchero a ba

se de carne, huesos y garbanzos; beb!an atole y mezcal. 

Los ohontales que viv!an en el actual estado de Tabasco, 

comian pozole, pescado; plátanos, calabazas y chayotes; ad~ 

más de maíz y frijol, que escaseaban debido a la poca aficci"6n 

de los hombree a las labores del campo. La pegca era una act! 

vidad femenina. En dias de fiesta com!an asados de canie de -

res o guajolote con aalaa, y se embriagaban con chorote, ~ 

rapo o aguardiente de caña. 

La base de la alimentaci6n en el altiplano sigui6 siendo 

el maiz, el frijol, el chile y el pulque, para la mayoria de 

la poblaci6n~ 

Como puede observarse la alimentact611 de los antigu.os -

mexicanos era variada en cuanto a productos vegetales, no asi 

en los de origen animal. 

Con la llegada de loe españoles, la dieta del mexicano 

durante la conquista, sufrid un desajuste debido al choque -

cultural entre las diferentes razas, y a la asimilaci6n tar

dia de loe nuevos productos traídos de España. 

Durante la ~poca colonial nace el mestizaje y con ~ate 

una nueva dieta denominada •mestiza•, compuesta con productos 

traídos por los espa~oles, agregados a los que comían los in

d!genaa; aunque esta alimentaci6n ea más variada y abundante, 

no quiere decir que haya favorecido a los indígenas, porque 
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no toda 1a poblaci6n tenia acceso a esta dieta. 

Hace pocas d~cadas alin, hab!a sectores rurales que sdlo 

comian tortillas con sal o esquites. A veces la carne se SU!!, 

tituia por gusanos de maguey, jumilee y pecesillos, en sitios 

cercanos a lagos y canales. 

Ea la &poca que precede a le.e coseche.e, muchas familias 

campesinas pobres se ven en la necesidad de suplir la dieta 

con yerbas silvestres tales como quelites, quintoniles, ver

dolagas y otras que se recogen en los campos. 

Fuera. del atole, las bebidas m6s usuales son las infusi~ 

nea de canela y diversa~ hojas o yerbas. La mejor alimentaoidn 

del pueblo sigue a la. cosecha, cuando hay fruta barata. 

El consumo de carne sube en· invierno, cuando escae-.ean ... 

los pastos y se mata mayor ndmero de gane.do. 

"Se ha. oaloul.ado que los alimentos a base de ma!z, con!! 

tituyen el 70 ~ de la dieta del pobre y hasta 10~ de la del 

rico"(l2). 

1.3- lnfluenci& de la Cultura en la mala nutrioidn. 

Las necesidades b4sicas, sufren impacto de la cultura. 

desde el momento en que el hombre y la respuesta a las tensi~ 

nea fisio16gicae, tiene pronto un alto contenido cultural. ~ 

Aef aparecen las necesidades derivadas en las que hay un no~ 

table componente psicol6gico. Surgen entonces otras nuevas, 

las adquiridas de tipo individual, personal, 'en cuya satia-

taccidn se enoont:ra~ motivo de equilibrio emocional. 

Por causas intr!nsicas o extr!neioas, la sociedad o la 

12~ Op. Oit. p.275 
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cultura pueden mostrar diferencias y cambios en su estructura 

y en su dinámica. Nuevos factores que son colectivos, surgen 

como expresi6n de la cultura, como consecuencia y como ce.usa: 

el lenguaje, la religi6n, la instrucci6n, el tipo de trabajo, · 

etc., y todo ello influye en los patrones de la dieta personal 

y comunal. 

Mientras más se compliquen las interrelaciones sociales, 

será mayor la influencia de estos nuevos valores cultural.es 

y el hombre dependel'lf. menos directamente de la naturaleza y 

su alimentaci6n se vert1 también más afectada. 

La cultura de un pueblo se refleja, en el tipo de nutriell 

tea que componen su dieta y la fonna de conswnirlos. 

"El panorama de nuestras actuales culturas indígenas, -

nos muestran en cuanto a alimentaci6n, que el ma!z es una hu~ 

lla profunda y fervientemente arraigada, la presunci6n de que 

se trata de algo inherente a la médula de esas miBl!las culturas 

cobra. creces"( 13), 

De ah! que se le denomine a México como cultura del ma!z. 

"Para el mexicano el terruFio tiene fiaonom!a, lengua y 

alma; se apega a él y lo ama como cosa de familia, de los a.bu!, 

los, El terruf\o en México ata al individuo y arraiga a las f! 

milias que emigran poco; la familia se estrecha y tiene lazos 

que dan a los pueblos reuni6n de hogares"(l4). 

En el terruffo la familia adquiere una serie de hábitos,

entre ellos los hábitos alimentarios pasados de generacidn -

13-Ech4nove Trujillo, O, "Sociologia Mexicana" p,13 
14-0p. Cit. p.30 
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en generaoi4n. 

Los ind!genae oontempo:ntneos vienen a confirmar que entre 

ellos, se hallan eeffalados multitud de rasgos aut6otonos que 

tienen raigambre prehispánica, entre los que se eno"Y,e~t¡a la 

alimenta.e i6n. · · ~ 

"Los antiguos mayas, en me f.iestas gastaban en un tfn

quete lo que muehee dias mercadeando ~ trompe¡tndo ganaban, y 

tenian varias fonnas de hacer fiestaa,·~~ra la siguiente: 
daban a cada uno de los convidados una ave a1i~da ,- pan y beb!, 

da de cacao en abundanoia"(l5). 

Esta eituaoi6n se .ha venido repitiendo desde entonces 

hasta nuestros días y con más freouencia en las familias de 

escasos recursos y de clase media, que tienen que sacrificar 

su alimentaci6n sufriendo hambre.'• con la finalidad de'aborre.r 

dinero que podía ser utilizado en el mejoramiento d.e la dieta 

familiar, sin embargo es destinado para. alguna fecha 'impor

tante•, como son las fiestas y ceremonias de tipo religioso. 

Todas las festividades que praoticaban nuestros antepa

sados tenían un fondo eminentemente religioso y mágico y en; 

ellas se oraba, se ofrendaba, se sacrificaban bestias o seres 

humanos, pero tambi4n se beb!a, se comía, ae cantaba, se bai

laba y se tocaba. 

Todas estas pautas cultura.lee se presentan, de una u & 

otra forma en el mexicano contemporáneo, 1 que vienen a influir 

en la alimentaci6n del mismo. 

"La conquista espafiola de M4xioo no diezm6, ni empuj6 a 

15- Op. Cit. p.30 
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la poblaci6n ~borigen, m4s que en aquellas regiones del territ~ 
rio .. :en que dicha poblaci6n ere. escasa, n6ma.da y belicosa.; ea 

decir en que no resultaba fdoil, ni a veces, posible esclav! 

zarle. 11(16). 

La mayor parte de los grupos nativos fueron conservados 

y esto cre6 la convivencia de vencedores y vencidos, que ha 

venido determinando el aspecto social y cultural de México. 

Debido a esa convivencia y a la falta de esc?'l.1pulos raoi! 

les en el espafiol, el mestizaje hispano-indígena surgi6 de i~ 

mediato y oontinu6 floreciendo durante tres siglos de domin_! 

ci6n eapafiola. 

A semejante heterogeneidad étnica, correspondi6 una corr! 

lativa estra.tificaci6n social, que tuvo por base el empefto -

del eapafiol, de mantenerse en el poder, lo que s6lo podía -

lograr, relegando a los demás grupos étnicos a las capas inf! 

riores, como en afecto hizo. 

Con la estratificaci6n social surge paralelamente una -

estra.tificaci6n de los alimentos, y se refleja en que las 

clases privilegiadas com1an loe alimentos m~a variados y ex~ 

ticos, asi como en cantidades superiores. 

Por su parte la mujer india sometida, sufr16 en general 

un verdadero sistema de servidumbre, oonfinan,te con la escl! 

vitud. 

La conquista material del nativo por ~Í espafiol, fu' sin 
l 

embargo incompleta a trav's de todo el teri"itorio. Adel!llls no , 

16- Op. Oit. p.155 

·--\ 



logrd cambiar su.e hábitos alimentarios y desterrar totalmente 

eue costumbres en varios aspectos de su vida. 

Por otro lado~ como era tanta la codicia y poca la cri~ 

tiandad de algunas personas, a quienes la ejecuoi6n de este 

negocio se someti6, que no tuvieron ojo, sino para robar lo 

que pudieron, arrinconando a los indios en las peores tierras 

y dejando las mejores vacías, con la esperanza de entrar en -

ellas o sus amigos. Lo cual contribuy6 a que la alimentaoi6n 

de éstos fuera adn más pobre. 

SÍ se fijaban las autoridades en la alimentaci6n de los 

indígenas empleados en loe obrajes, disponían "que se dlf a t't 

cada indio para su comida y mantenimiento, diez y ocho tort! 

llas o catorce tamales, y dos o tres días a la semana carne, 

y en los demás dias y en cuaresma frijoles, chile o habas, -

pero en pocas cantidades y de poco peso 11(17), con esto los -

indios padecían hambre y desnutrioi6n. 

Hab!a algunas autoridades que se compadecían de los in* 

dios al ver que se servían de ellos y les ~andaban a los amos 

a dar a sus esclavos alimentos para hacer las tres comidaé -

del día, como tortillas o pan y a medio día un pedazo de ºª! 
ne y en la noche tres o cuatro chiles, y el día que no fuese 

carne se les diera medio cajete de frijoles o habas, y el que 

diera esto, se le multaba con cincuenta pesos. 

Sin embargo no todos loe amos cumplían con dicho manda

to lo que viene a diezmar en la dieta de los indios. 

17- Op. Cit. p.143 
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Tambi4n existían ordenanzas para los nativos como lo cita 

el autor Bchd.nove para. ilustrar algón .ejemplo: "cada indio sea 

obligado a criar en su casa a doce gallinas de castilla y seis 

de la tierra, so pena de que pague el valor de las que deja.re 

dé criar, lo cual sea la tercera parte para la cámara del rey 

1 le.o otras dos partea para el juez denunciador11(l8). 

Desde el punto de v~sta ~tnico , la poblaci6n de México 

debe considerarse de modo general, dividida en indiOsy"blancos 

¡.mestizos. No he.y- empero, soluoi6n de continuidad entre oacm 

uno de ellos. No hay tampoco un s6lo tipo de indígenas, como 

no hay tampoco un e61o tipo de mestizo o de blanco. La vari! 

dad étnica de los blancos que han poblado M~xico, y la de los 

indígenas explica el hecho. 

Por lo anterior no es posible hablar en general de la ! 
limentaci6n del mexicano, sino de la alimentación de difere~ 

tes sectores de mexicanos, la cu.al va a estar dete1TJ1inada de 

acuerdo a su cultura, y a otros factores que deben conside• 

raree. 

México, especiaimente el ~éxioo indígena, es una colacci6n 

de sociedades todavía muy separad~s. Actualmente en la multi

tud de pequeños poblados, cada uno con costumbres, apegos y

hasta dialectos propios. 

Adn a pesar de toda esa heterogeneidad, se puede decir 

que la dieta del mexicano es inadecuada e insufzciente, ya -

que más de la mitad de la población total del pais se enoue~ 

tra. mal alimentado. 

18- Op. Cit, p.143 
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Cada comunidad tiene costumbres inseparables de su prcpio 

suelo, Los intereses y apegos del nativo están !ntimante vin

culados al papel que deaempeBan en su poblado. Las leyendas 

y mitos que aprende, justifican los usos tradicionales y a -

menudo lo indisponen respecto de los nuevos y modernos. 

"Los blancos de MtSxico resultan culturalmente influidos, 

en mayor o menor grado, por el mestizaje, que toma sus cara~ 

ter!eticas principalmente del indígena, de modo que la cultura 

de los blancos resulta tambi~n más o menos indigenoide11(19). 

"Los factores condicionantes de la alimentaci6n actúan 

a nivel familiar, ya que el nifoleo fa.miliar es la unidad de 

consumo con mayor identidad. ~o obstante, en el interior mi~ 

mo de la. familia, se advierte que la distribución de los al! 

mentos tampoco es equitativa, es decir que no se ajusta a las 

necesidades de los diferentes miembros de este grupo. As!, -

es frecuente, en el caso de los ni~os de corta edad y las m~ 

dres embarazadas, un consumo proporcionalmente menor de ali

mentos con respecto al resto de la familia"( 20). 

Este fen6meno no reviste gravedad cuando le disponibil! 

familiar global es alta, pero en los casos de familias con -

una provisi6n eacRsa, coloca a dichos sujetos en una situaci6n 

nutricional muy deteriorada, en comparaci6n con el resto de 

la familia. 

Por otro ladq,el espititu de sumisi6n a los jefes en la 

poblaci6n indígena de M~xico, es un aspecto que viene a apa-

19-0p. Oit. p.192 
20- Kum11.te, Je.s11s, "Salud y medicina en Mbico" p.117 



1 22 

recer todavía en las familias contemporáneas, en cuanto a la 

equidad en la repartici6n de loe alimentos, lo que se observa 

cuando llega el padre de familia, se le sirve lo mejor, y es 

el jefe de familia quién come máa. Estos patrcmes culturales 

no operan s6lo en México, sino en casi todos los países, y se 

trata de verdaderas 6rdenes atávicas. Consideran que el padre 

es el que trabaja y por tanto requiere mayores energías, lo -

mejor para él y lo más abundante. 

No se detienen a considerar que los ptfios 1 los adoleacea 

tes tienen necesidades tal vez mlls grandes, ni que la madre, 

que lava ajeno y s6 pasa todo el día 'haciendo el quehacer• y 

lidiando con la prole, sufre también desgastes muy considel'! 

bles de fuerzas. 

Tampoco reflexionan en que la !11adre debe estar en buenas 

condiciones para. seguir teniendo hijos, eventualidad que no 

es nada remota, 

El hecho es que el padre come más. El e6lo engulle lo que 

el resto de la familia; en esta forma perpetda una costumbre 

que vi6 funcionar desde chico; desde entonces él también es 

un desnutrido, porque su padre se excedi6 a sus expensas; re! 

liza un acto de compensaci6n y desquite, al mismo tiempo que 

se convierte en el centro de una especie de distinci6n reve• 

rencial. 

"El origen de ese sentimiento minusvalorizador de s! mis 

mo, naci6 quiztl de la discriminaoi6n social que el espa~ol -

europeo, establec16 en loe tiempos de la colonia"(21). 

21- Bohánove T,,Oarlos, "Sociología mexicana" p.200 
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ta actitud de sumisi6n y su correspondiente sentido de 

resignacicSn,son oaraoterlsticaa de los ind:!genas mexicanos -

de hoy, ta1 como lo han sido siempre en tiempos pasa.dos. La 

resistencia al dolor moral, va acompaB.ada a una resistencia 

semejante al dolor físico. 

En América han transcurrido más de cuatro siglos de con 

tacto entre la cultura aut6otona y la extranjera, sin que 

~ata haya podido desalojar a aquella,.no· obstante que los~ 

aborígenes s61o pudieron defender eéa arraigada herencia de 

sus ancestros oponiendo pasiva resistencia. Si eso sucedi6 en 

~pocas prehiet6rioas de esclavitud y servidumbre, es natural 

que en estos tiempos en que se está reivindicando loe derechos 

de la poblacl1.6n indígena, eu. cultura típica se desarrolle l! 

bre y rigurooamente. 

En la clase media se nota la influencia europeizante, -

s:l,n que desaparezca la tradici6n indígena. Gran parte de la 

cocina típica mexicana es en realidad una oombinaci6n de am

bos elementos. 

"Se ha calculado que a fines del siglo pasado de 60 a -

65,t de los mexicanos comían pan, aunque s6lo en forma de se

mi tas o pambazos, pero el pan no ha desplazado a las torti~ 

llas para el gru.eeo de la poblaci6n. Pobres y ricos siguen -

comiendo maíz y frijoles, pero en la clase media la dieta se 

" complementa en algunas ocasiones con arroz, habas, lentejas, 

ch!charos, huevo, cama y postre"{ 22). 

22- Ililf, "NutrioicSn clave del bienestar", p.15 
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Por todo lo anterior se puede decir que la cultura ti! 

ne gran influencia en la alimentaci6n del mexicano. 

En cuanto a la labor que debe deeempefiar el Trabajador 

Social es básica, porque de ~l depende la realize.ci6n de pr~ 

gramas de educaoi6n aooiRl, conjuntamente con un equipo inte! 

disciplinario, para que la poblaci6n tome conciencia de sus 

problemas y rompa con ataviemos tradicionales que influyen & 

en la mala nutrioi.6n del pueblo. 

Bl Trabajador Social tiene·una. visi6n como profesional, 

para. tratar inmediatamente los problemas que incidan en una 

comunidad determinada. Así mismo, el ést4 capacitado para te 

ner una perspectiva concreta del problema y actuar en base a 

loe recursos que la comunidad tenga en ese momento. 
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CAPITULO II 

FACTORES ECON(]l!ICO-SOOIALES QUE INFLUYEN EN 

LA MALA ALIMENTAOION. 

Más de la mitad de nuestra poblaci6n sufre m~la alimea 

taci6n, sus repercusiones se muestran especialmente en los 

preescolares en loe cuales la mortalidad es verdaderamente 

asombrosa, ya que de acuerdo a las eetad!aticas cerca de 200 

preescolares mueren cada d!a. 

Loe p~oblemas que plantea la alimentaci6n de la pobla~ 

c16n han sido enfocados fundamentalmente desde el punto de 

vista médico, poniendose ~nfaeis en destacar los efectos de 

la desni.1trici6n. 

En esta orientaci6n, pueden señalarse dos tipos de e~· 

lisie, el que orienta al tipo biol6gieo de la deenutrici6n, 

y sus consecuencias sobre el organismo del ser humano en el 

marco de la salud; y el que introduce elementos más comple

jos como son los cu~turales, econ6micos y sociales, para 

plantear la desnutrici6n como un ciclo social. 

Por lo tanto ia mala nutrici6n, ea problema que compe

te e. todo un equipo de trabajo, en el que se incluye al Lic. 

en Trabajo Social, como un elemento que le corresponde una. 

responsabilidad importante en su participaci6n, ya que de e 

acuerdo a su formaci6n y experiencia profesional, tiene que 

ver en la soluci6n de la desnutrici6n, pues no es un probl!_ 

ma meramente m~dico, sino que ea condicionado por u.na dive.!:, 

sidad de factores. 

Logrando así manifestar las causas estructurales y CO!, 

plejas del fen6meno y por lo tanto, Atacarlo c:Jnjuntamente 

y desde su ra:!z. 
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2.1.1 Tradiciones, tabúes y prestigio. 

El problema de le nutrici6n, ya sea ésta buena o mala, 

no se puede separar del contexto cultural, en el cual el 

hombre obtiene su subsistencia transformando la naturaleza. 

Los alimentos resultan ser los bienes m6s necesarios -

de los que áe producen en el trabajo humano, y es por ello 

que la satisfacci6n que demanda se convierte en un marco, -

una situaci6n material limitante que revela su magnitud y -

explica a la· vez la dificultad de lograr una soluci6n efec

tiva a los problemas que plantea. 

La alimentaci6n condiciona y moldea la culture. de un -

. pueblo, cuya subsistencia depende directamente del estado -

de satisfecci6n de esa necesidad. 

"La cultura es aprendida, las normas de conduc·ta que -

que constituyen una cultura particular, no están biol6gica~ 

mente determinadas. El hombre no s6lo aprende una c~ltura -

sino que también puede olvidar o descartar algo".(23) 

Una insuficiente alimentaci6n hace víctimas de enferm~ 

dades infecciosas, a la poblaci6n con mayor propenci6n a coa 

tínuos males patol6gicos; la poblaci6n, guj.ada por atavis

culturales y característicos propios de países subdesarroll!_ 

dos no se alimentan adecuadamente; donde sus hombres son i!!_ 

diferentes y se conforman con las condiciones en que viven, 

donde Bll productividad no está dada en toda su plenitud por 

23- Foster G. M., "l.es CUlturas TRadiciona1es", p.23 
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un proceso deficiente en su alimentaci6n, atrofiando el deB!!. 

rrollo que se pretende sea norme.l. 

Por lo tan.to 1os hábitos, las costumbres y las actitu-

des en cuanto a alimentaci6n se refiere, van a conformar una_ 

cultura, la cual a su vez va a aer transmitida de generaci6n 

en generaci6n, y es de .ahí de donde provienen algunas causas 

de la mala alimentaci6n del mexicano. 

Aún siendo la "herencia la que proporciona el material

básico del ser humano, es el medio ambiente el que lo condi

ciona y moldea; en un sentido más o menos la pereowalidad, -

la actitud, los hábitos y las costumbres de las personas ca

si siempre están de acuerdo con las características de su m!, 

dio circunda te". (24) 

Se ha hablado mucho acerca del papel que juegan las tr!_ 

dicooes y loe hábitos, en la mala alimentaci6n del mexicano,

que se cree necesario definirloss 

Eecamil1a G6mez dice "los hábitos son la repetici6n si!_ 

temática de ciertos actos, su cualidad predominante es su C!, 

rácter individual y el hecho de ser de tipo mecánico y refl!. 

jo, por naturaleza es esencialmente concreto. 

Costumbres son el resultado de la generalizaci6n de loe 

hábitos en una comunidad. son producto de una convicci6n ge

neral reiterada en forma mecánica de ciertos actos. 

Cuando las costumbres se transmiten de una generaci6n a 

otra sin modificaciones substanciales, constituyen la tradi-

~Eeoamilla G. o., "Principios fundamentales de educaci6n S!, 

nitaria" p.~19. 
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ci6n".(25) 

De lo anterior se puede ver que en cuanto a la aliment! 

ci6n se viene arrastrando une serie de factores culturales ~ 

provenientes de miles de generaciones atrás, as:I'. también se_ 

explica el porqué de los diferentes gustos, costumbres, hábi 

toe y formas de alimentaci6n dentro de .an ioismo país, en un_ 

mismo estado o ciudad, inclusive en una misma comunidad, 1 -

más aiin, dentro de una familia. 

Como puede verse, implicaciones de tipo cultural, repet 

cuten profundamente en la poblaci6n mexicana; a varios si

glos se tendrá que remontAr para conocer la historia de las_ 

carencias alimentarias que han condicionado la subalimenta~ 

ci6n, condici6n lamentable que sufre el pueblo mexicano a -

través de cientos de aflos, se ha adaptado a una dieta insufi

ciente y desequilibrada, fen6meno adaptativo que ha dejado -

hondas huellas en características somáticas, afectivas e in

telect\W.les, principalmente en aquellos que habitan en la ~ 

gran mesetá central de la RepÚblioa • 

. La carencia o insuficiencia en cuAnto a prote:l'.nae de o

rígen animal que se presenta en la alimentaci6n do la mayo-

ría de la noblaci6n mexicana, es un mal que la aqueja y que_ 

es causante como ya se dijo, de muchas características del -

mexicano como son la baja eetatllI'a, el peso inferior, su po~ 

ca resistencia a los padecimientos infecciosos, la escaza e~ 

tabilidad y concentraci6n, la falta de discipline. as! como -

la baja productividad en general. 

25-Escamilla, G.c., Op, Cit. p. 121-122. 
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En muchas ocasiones el mexicano es catalogado de flojo, 

sin embargo no se ponen a pensar que esto se debe a una ali-· 

mentaci6n inadecuada o insuficiente, que una persona no pue

rendir lo mismo q\le debiera, ni concentrarse, si éste está -

pensando en que comerá mafiana, lo mismo que un estudiante de 

cualquier nivel, c6mo se va a concentrar en clase si se en -

cuentra con el est6mago vacío. 

"El alimento es el común denominador de todas las pers2 

nas en el mundo; no solo cubre las necesidades fieiol6gicas_ 

sino también las sociales y psicol6gicas. Aunque estos fact2 

res son comunes en todo el orbe» existen otros regionales e_ 

individuales que interactúen y dan como resultado diversos -

hábitos alimentarios. La familia, la relig16n, tradiciones,

ingreso familiar y el estado de salud personal influyen tam

bién en la selecci6n alimentaria".(26) 

Los factores geográficos han determinado ciertos patro

nes alimentarios básicos. Así, exísten países cuya dieta bá

sica es arr6z, maíz o trigo; esto da como resultado el desa

rrollo de toda una tradici6n en torno a esos alimentos. 

"La relig16n es otro factor que influye en la ingeste.;

por ejemplo loe judíos no ingieren carne de cerdo, los hindúes 

de res, otras sectas son vegetarianas, etc."(27) 

El papel de loe cereales es sumamente importante en la_ 

elimenteci6n del mexicano, particularmente el maíz es un pr.2, 

dueto que desempefta uno de los roles más importantes debido_ 

26-Gaceta UNAM, 10 feb. 1986, p.25 

27-Gaceta UNAM, Op. Cit. p.25 
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a'1. consumo, ya que está al alcance de las grandes mayorías y 

se puede decir que es la base de la dieta del mexicano; ade

más el maíz como alimento es superior a otros cereales y es_ 

considerado como un gran acierto dietético de las antiguas -

civilizaciones, ya que la forma de tratarlo antes de consu-

mirlo le confería algunas características favorables, debido 

al agua de cal y al empleo del grano entero sin eliminar el_ 

gérmen; sin embargo una alimentaci6n a base de este cereal y 

sin el equilibrio protéico necesario, es pobre e insuficien

te. 

Además hay que tomar en cuenta que para las clases des

poseídas es casi el único alimento. La mala nutrici6n ex!ste 

tanto en zonas rurales como en las urbanas, la cual no se d! 

be exclusivamente a una carencia de alimentos, porque en re~ 

lidad el individuo come de una u otra forma, lo que sucede -

es la escaza cantidad de alimentos, que la mayoría de las v~ 

ces son inadecuados, se asocia con las infecciones, y entre_ 

estos dos factores surge la desnutrici6n, apareciendo una s~ 

rie de causas y efectos que repercuten en el individuo. 

No és posible hablar en general de la alimentaci6n del_ 

mexicano, sino de la alimentaci6n de diferentes sectores de_ 

mexicanos. 

Conviene empezar con los grupos en los que la alimenta

ci6n es más mala y está más desequilibrada. Estos grupos se_ 

encuentran, sobre todo, en el campo, "la gran mayoría de los 

campesinos mexicanos consumen desde hace siglos, una alimen~ 

taci6n escaza y poco variada. En ella están presentes los -

mismos básicos que consumían los antiguos pobladores antes -
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4e la llegada de los espaffoles; es decir~ el maíz, frijol y_ 

chile. Por ello, a esta alimentaci6n se le ha dado en llamar 

"Dieta ind!gena", aunque ésto no significa que sean malos en 

e! miemos, al contrarios Sin ellos no hubieran podido sobre

vivir nuestros antepasadoa11 .(2a) 
Lo malo es que la alimentac16n depende exclusivamente -

de ellos. El chils, el darles sabor, permite consumirlos en_ 

gran cantiGad. El principal problema radica en que solo en -

pocas ocasiones se les agrega otros alimentos que los compl! 

menten; este elimentaci6n hace que en los sectores rurales ~ 

la desnutrici6n sea más grave. 

El valor cal6rico de esta dieta es muy pobre así como -

el protéico y vitamínico. El problema que se destaca entre -

los demás es el de lm proteínas, ya que se consumen en poca_ 

cantidad y de mala calidad, lo que es especialmente importa~ 

te en niffos y en la poblaci6n sujeta a mayores demandas. 

La mala nutrici6n no solo afecta al individuo sino a la 

colectividad, por lo que es berrera para el desarrollo inte

gral del pe.íe. En forma semejante a la adapataci6n biol6gice, 

se establece una adaptaci6n social que, en ahorro de ener-

gías, impide la eplicaci6n total de le. capacidad humana. 

Como ya se dijo anteriormente, el maíz y el frijol son_ 

la bese de la alimenteci6n de la gran mayoría de los mexica

nos. Sin embargo hay sectores más afortunados, especialmente 

en les zonas rurales con mayor desarrollo y en las ciudades. 

"Tienen la ventaja de poder agregar a su alimentaci6n,-

28-INN, "nutrici6n, clave del bienestar" p.8 
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en forma frecuente, otros alimentos que la enriquecen; loa 

productos derivados del trigo como el pan y las pasta.e para 

sopa, el arr6z, la leche y sus derivados. Como estos alime!!_ 

tos no son originarios de M6xico sino traídos por los ~spa

ñoles, se ha dado en llamar a este tipo de dieta "mestiza". 

Esta alimentaci6n es en general más abundante y variada que 

la anterior''• (29) 

Como es de suponerse, los grupos que la con$U.lllen tienen 

en términos generales, u.na mejor nutrtci6n, aw1que una por

ci6n importante presenta desnutrici6n. 

"Finalmente, existen grupos de mexioanos, los más afor 

tunados, principalmente en las grandes ciudades, que aún -

conservan algunas costumbres autóctonas, consumen en forma 

habitual una gran diversidad de alimentos de todo origen. Se 

dice que conBUlllen una dieta "occidental". Podría pensarse -

que en estos grupos no hay problemas de nutrioi6n: sin emba!:, 

go los hay, aún cuando por el exceso en el comer". ( 30) 

Como puede observarse la poblaci6n mexicana está divi

dida en tres niveles de alimentaci6n, el primer nivel y por 

lo menos la mitad del segundo a.bercan a más de la mi te.e de 

la poblaci6n total, están mal alimentados y por lo tanto pr~ 

sentan manifestan manifestaciones biol6gicas y sociales de 

una nutrici6n deficiente. 

Somos un pa!s que dá poca importancia a la alimentación 

y se refiere tanto a los pobres como a los ricos; en nilestro 

29-INN, "Nutrici6n ••• Op. Cit. p.8 
30-INN, Op.cit. p.10 
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pa!s no se le dá la debida importancia a la alimentaci6n co

mo se le d~ a otras cosas; la·mayoría de las personas no se_ 

preocupan tanto por la dieta familiar, "como se preocupa por 

obtener el autom6vil de modelo más reciente o la casa más o~ 

tentosa por ejemplo, como símbolo de prestigio; dejando en -

segundo pleno la calidad de la aliment;aci6n; lo· cual se debe 

a que le comida no lee dé el estatus que les brindan otras -

cosas, ya que ninguna familia ve lo que otra come, sin emba!_ 

go sí compiten en quien usa la ropa de moda, quien tiene te

levisi6n, lo que les proporciona más prestigio y son más a-

ceptados por el grupo social". (31) 

Los factores condicionantes de la a.limentaci6n actúan a 

nivel fa.miliar, ya que el núcleo familia.r es la unidad de -

consumo con mayor identidad1 debido a que se heredan o trans

miten los hábitos y costumbres de generaci6n a genera.ci6n. 

"Loe padres transmiten a ios hijos sus gustos por cier

to tipo de alimentos ésto es principal!ll.ente durante la infa.a 

cia, cuando también se adquieren aversiones o afinidades, d! 

pendiendo en parte del ambiente que exista durante la hora -

de loe alimentos y la utilizaci6n de éstos como premio ~ 2!,!! 

tiso; a.demás de que los ni~os tienden a imitar a quienes ad

miran o respetan".(32) 

Sin embargo, en el interior mismo de la familia, se ad

vierte que la distribuci6n de loe alimentos tampoco es equi

tativa, es decir que no se ajusta. a las necesidades de loe_ 

,31. •Gaceta UNAM, 10 feb. 1986, p.25 

32' -J.l'MVyZ-UNAM, "El hambre en el mundo, die111 mitos" p.20 
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diferentes llliembros de este grupo. 

Es lllUY frecuente en el ceso de los nifl.oe y las mujeres_ 

embarazadas, un consumo proporcionalmente menor de alimentos 

con.respecto al reato de la familia. E~ta situación no pre~ 
senta gravedad cu.ando la disponibilidad familiar global es -

el.ta, pero en loa caeos de familias con una proviei6n escaza 

coloca a dichos sujetos en una eituaci6n nutricional m\1'1 dee 

teriorada, aún en comparaci6n con el resto de la familia. 

"Lo anterior se deriva de les t~dicionee generales de_ 

la familia, la alimentaci6n de la mujer gestante suele ser -

proporcionalmente m~s deficiente aunque mantenga su nivel de 

consumo, por cuanto sus requerimientos nutricionalea son ma~ 

1ores; agravan con frecuencia su aituaci6n otras restriccio

nes de tipo cultural que prescriben determinados alimentos -

durante el embarazo". (3.l) 

Con este tipo de alimentación, la situación del nifl.o es 

grave. El lactante se alimenta durante más de un afl.o del se

no materno; loe nutrientes complementarios son introducidos_ 

tardírunente,en'cantidsdes insuficientes y poco diversifica-

das. 
La situaci6n empeora en la edad preescolar del nii'!.o, -

pues pierde la alimentaoi6n materna sin compartir plenamente 

la dieta familiar, en sí llliema insuficiente. En los escola-

rea, contindan las deficiencias, además se agrava por las ~ 

frecuentes enfermedades que caracterizan este per!odo de la_ 

vida del nifto. 



"!odo se debe en gran parte a que existen multitud de -

prejuicios y prácticas inadecuadas en materia de alimenta -

ci6n infant!l en M6xico. Muchas de ellas son tradicionalee,

originadas ya sea en la cultur~ indígena o en la europea"._ 

(34). 

De esta situaci6n no tiene la culpa únicflrilente la madre 

sino en gran parte, el personal de salud, que en un pasado -

no m~ lejano hacía más énfasis en los aspectos negativos de 

los alimentos que en sus cualidades. 

"Así, por ejemplo, ea sabido que loa médicos de genera

ciones atrás ordenaban suprimir la alimentaci6n en caso de -

enfermedad, aconsejaban la lactancia prolongada, la introdu~ 

ci6n tardía de alimentos y también consideraban que no era -

oonveniente el uso de leche de vaca como substituto total o_ 

parcial del pecho materno".(35) 

Como puede verse, loa aspectos culturales en cuanto a -

tabúes y creencias sobre alimentaci6n, constituyen un grave_ 

problema tratándose del nifio en su primer y segundo afio de _ 

vida. Aún existiendo en el hogar otros recursos alimenticios. 

Por lo anteriormente expuesto la nutrici6n.humana, SO":'I'"' 

bre todo la infantíl, debe ser una de las preocupaciones más 

importantes de todos los gobiernos, por lee graves implica•,. 

cionea biol6gicae y sociales de u.na alimentaci6n insuficien

te en las primeras etapas de la vida. 

3.4-Hernández, ti., "Prácticas de alimentaci6n infantÍl" p.72 

35-Hernández, M•, Op. Cit. p.72 
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De acuerdo a las estadísticas; "el 4.8" de cada 1000 ni 

Roe fallecen antes de loe 4 afios a consecuencia de estos pr~ 

blemas y, en muchas comunidades, s6lo la tercera parte o me

nos de los habitantes tiene un estado nutriciona.l eatisfact~ 

rio11 .( 3Q') 

La alimentaci6n durante el primer afio de vida represen

ta uno de los más grandes problemas del país, ya que ea en -

relaci6n a esta época cuando exíste la mayor parte de creen

cias, tabúes y prejuicios sobre loe alimentos, lo clial cond~ 

ciona la mala alimentación del nifio. 

2.1.2 Educativos. 

2.1.2.1 Analfabetismo$ 

El que una persona disponga de una cantidad suficiente_ 

de dinero para adquirir su comida, no garantiza que consuma_ 

una buena alimentaci6n. Es necesario que tenga una in.forma-

ci6n adecuada sobre loe alimentos que puedan satisfacer sus_ 

necesidades a un costo mínimo, además de como conservalos ~ 

ra aéegurar su· consumo aún en épocas q~e escaseen. 

Todo ell~ requiere de un buen nivel de instTUcci6n del_ 

que carece alrededor de la quinta parte de mexicanus de 15 -

affos de edad y más, ya que no han tenido la oportunidad de ~ 

eistir a le escuela y son analfabetos. 

A través de la educación se prepara al hombre del futu

ro, desde éste Mgulo el proceso educativo no es ajeno a las 

contingencias políticas y sociales en que se desenvuelve. 

Esta formaci6n, educeci6n o capacitaci6n, la reciben -

36 -1NN, "Alimentaci6n del niffo durante el primer affo de vida" 
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quienes tienen acceso e la educaci6n formal. Pero en nuee--

tros pa!ses son muchos los que suman en una situaci6n de ali 

neamiento mayor, al no tener acceso siquiera a esta educa--

oi6n formal, quedando en el analfabeti131110, problema que es • 

grav!simo en muchas regiones de México, y que adem~s reperc~ 

te en la mala nutrici6n de sus habitantes. 

"La deserci6n escolar es muy alta, pues sol~mente el 

15" de los 20 millones de nii'ios inscritos en las escuelas --
o primarias, siguen sus estudios hasta el 6. ai'io d,e primaria.-

Son menos numerosos todavía los que actualmente siguen estu

d:i.os secundarios y profesionales".(31) 

De estos analfabetas se desprenden las enormes masas -

que se ofrecen en el mercado de trabajo, solo pueden ofrecer 

una mano de obra no celificeda y, por lo tanto difícilmente_ 

utilizable, pera que eRtas masas pudieran entrar en el. círc~ 

lo de civil1zac16n industrial, sería necesario un mínimo de_ 

inatrucci6n. En el caso contrario, no puede ser factor de -

desarrollo. 

Por estas situaciones enunciadas, se ve claramente el 

problema que en México constituye el analfabetismo, ya que -

este es un obstáculo para encontrar algún empleo que propor

cione un ingreso, que permita tener una dieta adecuada, como 

se verá en otro inciso. 

·Además el e.nalfabetiBDlO influye en la mala alimentaci6n, 

debido a que obstaculiza le informaci6n existente en cuanto_ 

a ro1trici6n, porque de qué sirve dar toda esta informac16n -

37- A.guilar F. Guade.lupe, "AmÍlisia del aporte que las escuelas 
de Trabf!jo '3ocial dan al desarrollo de comunidad",tesis, -
Vasco de quiroge, 1975 p.112 
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.•• mediante carteles, libros, anuncios, programas, etc. ei la 

gente no sabe leer y escribir, tampoco es posi.ble que guarde -

tanta inforinaci6n en su mente. También hay que recordar que la 

mala alimenteci6n se presenta con mayor intensidad en las zonas 

rurales, que además tienen más poblaci6n analfabeta. 

En una familia, generalmente es le madre quien planea la 

dieta. diaria, de ah1) que su educaci6n al respecto influya en -

sus hijos, ya sea positiva o negativamente. 

En n~es+ro país él número de mujeres analfabetas es supe

rior al lle los hombre/, este factor influye enormemente en la 

mala alimentaci6n, en informaci6n no puede llegar a la.e manos 

de les ama.e de casa y ~etas t:tprovecharla en favor de una. mejor 

dieta familiar. 

z.1.2.2-DesconociÍniento de la importancia de la nutrici6n¡ 

La mayoría sabemos que una. buena alimentaci6n es necesaria 

para lograr y mantener un satisfactorio estado de salud; sin ~ 

embargo pocos sobemos en la p~ctica, qué es una buena alimen

taci6n. Así mismo, es muy frecuente oír que u.na mala alimenta

ci6n produce enfermedad y desnutrici6n; empero, pocos sabemos 

reconocer, y lo que es más importante, prevenir la mala nutri

ci6n. 

Además, la mayor parte de nosotros ha oído decir que Mé

xico es un país con muchos problemas de nutrici6n; sin embar~ 

go, pocos conocemos cuales son los problemas m~s importantes, 

a quienes afectan más, que consecuencias tienen sobre l(!. ea--

+-X censo general de poblaci6n y vivienda, 1980. S?P 
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lud y. el .biénestar de las peraonae y cuales son las posibles 

acciones para prevenirlos 1 remediarlos. 

Lo primero que influye en.la diete humana ea la dispon!:_ 

bilidad para con~r determinados aliment~s, la cual está -

condicionada primordialmente por la situaci6n geográfica, ~ 

que favorecerá, de acuerdo con el clima, el tipo de terreno, 

la producc16n agr!cola y pecuaria. 

Actualmente algu.nos de estos factores se han superado a 

trav&a de tecnología. A pesar de eso, los factores geográfi

cos han determinado ciertos patrones alimentarios básicos, -

as! se puede ver que hay familias que disponen de loa recur

sos para una dieta adecuada; sin embargo comen lo que eiem~ 

pre han comido, lo cual se debe en gran medida a que desoon2_ 

cen la importancia de la nutrici6n. 

En loa pa!aes industrializados con alto nivel de vida,

la carne, loe lácteos y el huevo se pueden conseguir fácil~ 

mente, al grado de que se consumen en exceso y pueden ocesi.2_ 

nar obesidad. En cambio en países pobres el problema a reso! 

ver es la subsistencia, por lo que se ven obligados a consu

mir cualquier alimento. 

México presenta ambos problemas, ya que lo que cuenta -

no es comer, sino el saber comer lo adecuado, es decir, que_ 

le escasa cantidad de e.limento es daflino, así como el exceso. 

La principal consecuencia de una mala alimentaci6n es -

la mala nutrici6n, ya sea por falta de ~limentoe o por consa 

mo excesivo de ellos, oomo ya se mencionó. "Al primer caso ... 

se le conoce como desnutrici6n. Del segundo su manifestaci6n 

más importante es le obesidad"• La falta de alimentos es ••• _ 
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eli que máe se manifiesta en México.(l8) 

De esto se puede desprender que atin en los grupos que -

consumen la dieta "Occidental", ee presentan problemas de m! 

la alimentación aún por el exceso en el comer, ya que no 

s6lo la gente de escasos recursos es mal nutrida. 

Las familias rurales no identifican a la deenutrici6n -

debido a que prácticamente todos los niBos la sufren, ni tEl!, 

poco a las manifestaciones; nunca relacionan la delgadez, la 

la debilidad, la apatía, el crecimiento defectuoso, y la ~

gran cantidad de enfermedades que provienen por la falta de_ 

alimentos. Mucho menos hacen relación en los aspectos posit!_ 

vos, la alimentaci6n y el desarrollo normal, por.que no cono

cen la importancia de la nutrición. 

Mucho se ha discutido si la problemática de la a.liment!_ 

ción en el medio rural se debe a la pobreza o solamente a -

los hábitos inadecuados. En realidad esta discusi6n es absU!:, 

da, pues ambos factores están relacionados. 

Se ha mantenido al medio rural tan ignorante y tan ex-

plotado, a un nivel tan bajo de desarrollo, que no solo le .

faltan recursos económicos, sino que ni 8iquiera sabe deman~ 

dar una condici6n mínima para tal.loa Y sus hijos. 

Sin embargo es indudable que primero tiene que saber -

que los nifíos necesitan comer para desarrolle rse, aunque -

sean alimentos locales, para después anhelar ya algo mejor -

pera la siguiente generación. 

38'-INN, "Nlltrici6n clave del bienestar". p.16 
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Una de las principales consecuencias de la desnutrici6n 

es que agrava ciertas enfermedades, especialmente las infec

ciosas. Esto hace que las muertes por enfermedades infeccio

sas sean más frecuentes en les personas desnutridas. Las de

funciones ocurren especialmente entre los niños pequefios de! 

nutridos. 

La desnutrici6n no sólo provoca 'más muertes sino que -

también favorece que las enfermedades infecciosas duren más_ 

y sean más rebeldes. Para loe niños, ésto significa pasar e~ 

fermoe gran parte de sus primeros años de vida, con la cona~ 

g11iente limitaci6n en sus oportunidades para aprender y des~ 

rrollarse. 

La desnutrici6n no s6lo hace más graves lee enfenneda.~ 

des, sino que a su vem las enfermedades infecciosas empeoran_ 

la desnutrición. 

"CUando la desnutrición se presenta.en las épocas de • 

crecimiento, las enfermedades se desarrollan con mayor rnpi

dém; sus cons~cuencies negativas son más intensas; el niño -

crece con menor velocidad y aún hay casos en que deja de cr! 

cer"(39). Un niño desnutrido es más pequeño que sus compañe

ros de la misma edad, tiene menor peso y estatura; da le im• 

presión de tener menos edad que la que realmente tiene. 

La desnutrición también afecta el niño en otros aspee-

toe~ lo hace más quieto, apático, indiferente hacia lo que -

lo rodea, en una época do su vida en lo que más sobresale es 

la actividad, inquietud y capacidad pare aprender y explorar. 

39-INN, "Nu.trici6n ••• Op. Cit. p.20 
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Lo que hace más trdgico el problema es que este retraso 

en su crecimiento y en su desarrollo, cuando ha persistido 

mucho tiempo, difícilmente se recupera. 

Una·m.ala alimentac16n que persiste, da lugar a adolesc~n 

tes y adultos desnutridos, aunque en ellos los efectos nega

t1 vos, tan aparentes en los nií'l.oe, se observan en forma me

nos notoria. 

"Se sabe peco de otros efectos indeseables de la desnu~ 

trici6n sobre la salud y la vida de los adultos. Sin embargo, 

la deenutrici6n cr6nica aumenta riesgos en la mujer durante

el embarazo y el parto, hace que procree nií'l.oe que nacen ye

deenutridoe y con al to riesgo para su vida, durante loe prim_! 

roe afioe. "(40) 

Cllando la deenutrici6n afecta a un número importante de 

loe miembros de una comunidad, sus consecuencias negativas -

se hacen evidentes, porque se reduce la eficiencia del trab!_ 

jo colectivo, hay mayor ausentismo en el trabajo, menor ere!_ 

tividad, decrece el espíritu de cooperaci6n y aumenta la in~ 

seguridad y la desconfianza. 

Por todos estos factores, las comunidades desnutridas 

son comunidades aisladas, atrazadas, con bajo nivel de pro 

ductividad y una fuerte resistencia a las innovaciones que -

les llegan. del exterior. Vista aeí, la desnutrici6n es un -

factor coadyuvante del subdesarrollo econ6mico Y social~ 
Be nuy posible que la mayor parte de loe problemas de -

salud de la poblaci6n de escasos recursos esté !ntimamente 

40'INN, Op. Cit~ p.21. 
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ligada con los fen6menos de alimentaci6n l~fantíl descritos. 

Es indudable que la solu.oi6n a estos problemas tiene u

na prioridad dentro de los programas de salud, no s6lo por -

su importancia, sino porque se requiere de educación para 

flalar las fases de un mejoramiento efectivo. 

Lo que es bien importante es que se requiere insistir -

con esta educaci6n, cada vez con más esfuerzos, con la ayuda 

de un equipo de trabajo, del cual debe de·formar parte el.~ 

Trabajador Social, que tanta influencia tiene sobre las fam1 

lias, las comunidades, dejando apart~ los propios pre~uicios 

de todo tipo de clases sociales, comerciales o culturales, -

para que de una verdedera cruzada, se logren cambiar las 

prtfoticas nocivas por los nuevos hábitos, 'que favore\Scan el_ 

desarrollo de los niftos y as! la próxima generaci6n logre un 

adecundo d~sarrollo físico, mental y social, y como conee--

cuencia, de mayor salud y bienestar. 

SegÚn algl.Uloe estudios realizados, más de la mitad de -

loe casos de desnutrición surgen en hogares que desconocan 

el hambre. Aunque parezca parad6jico, este hecho se debe a -

que la 11adre no se da cuenta de la desnutrici6n de su hijo,

es decir que desconoce la importancia de la nutrici6n. 

2.1.2.3. Carencia a nivel individual X comunitario para pro-

veerse de los elementos de una dieta adecuadac 

Es habitual observar que las comunidades más pobres, 

con más altas cifras de analfabetismo y con patrones de cul_ 

tura mtís tradicionales, sean también comt.1Z1idades con mu.y es

caso nivel de sa.neemiento. 

El vivir en un ambiente altamente contaminado, es 
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un ambiente en donde el agua escasea, en el que la vivienda_ 

no proteje contra los cambios del clima, en el que se convi

ve con los animales, en el que se está en contacto constante 

con las deyecciones hwn~naa y animales, conduce a padecer ea 

fermedadea infecciosas de todo tipo con una frecuencia ele"! 

da. 

Ya se menoion6 c6mo las enfermedades contribuyen de ma

nera tan importante a desencadenar, perpetuar y agravar la -

deanutrici6n. Ea común observar c6mo en las comunidades emp,2_ 

brecidae, los niffoa pasan más de la mitas del afio enfermos. 

Como se ha venido diciendo, la desnutrici6n existe tan

to en las zonas rurales como en 10a urbanas, la cual·caei -

nunca ee debe a una carencia de alimentos en una forma excl~ 

si va, ~e decir que la desnutrici6n "p11ra11 (41) como podría -

llam~raele, es en realidad muy poco frecuente ya que, en una 
u otra forma, el individuo come; lo que sucede es que le es

casa cantidad de alimentos se asocia con las infecciones y -

entre estos dos factores se desencadena la desnu.trici6n; por 

lo tanto aparecen una serie de oauaas y efectos que repercu

ten, como es natural, contra el individuo y en detrimento -

d,el mismo. 
Esto también se debe a que ·en algunas zonas, generalmen_ 

te en les más alejadas de lae ciudades, se carece de loe el!. 

mentoe necesarios pera proveerse una dieta adecuada. 

As! por ejemplo hay zonas con ~'Una buena nutr1c16n, con 

Wl consumo promedio satisfactorio de proteínas y calor!ee, -

41-Vázquez S· Araoeli, "Lfl desnutrici6n en México como pro
blema social", tesis, 'México, UN.6Ji! ENTS, 1978 p.99 
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mortPlidad preescolar rel~tivamente baja y desnutrición eev~ 

ra escasa. Comprende algunas áreas del norte del pa!s11 ( 42). 

Existen zonas con u.na nutr1ci6n regu.lar, "con presencie: 

.frecuente de deficiencias calóricas y protéicae, mayor 1nc1-

denc1a de ls mortalidad preescolar y aparición de cuadros p~ 

tolÓgicos causados por la mala nutric16n. Abarca prepondera!l 

temente la zona del Golfo de México, incluyendo otras zonas_ 

de menor extensiÓn"(43), 

Los recursos agrícolas de M'xico son pobres, "sólo el -

l~ de las tierras· ofrece buenas condiciones pafa el cultivo" 

( 4:4). El resto son tierras áridas o s~miáridas, dependientes 

de ciclos de lluvia que alternan con sequías, pedregosas, -

erosionadas porque ºhan sido labradas generación tras genera

ción y que, para hacerlas medianamente· productivas requieren 

de agua, fertilizantes e insecticidas. Y todo ésto es muy -

costoso •. 

Por estas razones, en México la producci6n de alimentos 

no es suficiente. Hay otros obstáculos que impiden que loe ! 

limentos que se producen alcancen a todoo lo-a hogares •. 

Uno de ellos es la escasea de medios de transporte en -

condiciones que permitan su conservaci6n. Pese a que en nue_!! 

tros mares la fauna es abundante, el pescado no llega a los 

mercados por falta de transporte y de frigoríficos. Todos e.!! 

toa factores contribuyen a la pérdida de un elevado porcent!!., 

42•Kumate, J., "SBlud y medicina en Mbico" p.118. 

4)-Kumate, J., Op. Cit. p.119. 

4it-INN "Nutrici6n, clave del bienestar" p.27 
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je de alimentos producidos. 

La escasez de recursos para adquirir la cerne, leche y_ 

derivados limita eu producción y, por otra parte, de inver-

sionesp organizaci6n y técnicas encarece. la conservaci6n e_ 

industrialización de los mismos. Pese a que la utilidad de -

loe alimentos industrializados en el mejoramiento de la die

ta de la poblaci6n es mínima, comparada con el papel que pa.

dr!a desempeffar si se orientase enérgicamente hacia esta fua 

ci6n social, solo llegan a determinadas partes del pa!s y no 

llegan hasta las comunidades más pobr·ea. 

La industrialización intensiva de los alimentos como ya 

se ha dicho, podr!a ser un poderoso recurso para conservar-

loe, sin embargo, se realiza en escala reducida. 

Un obstáculo más es que.las grandes ciudades centre.li--

2an en gran medida la vida econ6mica del pa:!s; "El Distrito_ 

Federal concentra hasta cuatro veces más que el resto del 

país, alimentos tan valiosos como la carne, la leche, el --

huevo y el pescado"(45 ). Este factor hace que la disponibil!, 

4ad de los productos en el interior del pa!s sea muy limi-

liada. 

La eubalimentaci6n cr6nica, el hambre oculta es muy de! 

tr11ctiva, y pesa cada vez más sobre la poblaci6n. Además de_ 

la necesidad cuantitativa de alimentos, se requiere le dieta 

balencéada, es decir una alimentaci6n cualitativa y en loe -

países subdesarrollados se adolece de estas características. 

45-INN, 11 Nutrioi6noo • Op~Ci t. p.27 • 
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-2.2-EconÓmicoe 

2.2.1-Escasez de recureoef 

La pobreza es probablemente el factor que por s! solo -

más contribuye a la desnutrici6n. Como uha porción muy sign!_ 

ficativa de la poblaci6n mexicana se dedica a las activida-~ 

des primarias que, como la agricultura, tienen muy poco ren

dimisnto econ6mico, su capacidad de compra es muy reducido. 

Estos exigu.OB' ingresos no permiten adquirir y oonsumir 

un.a. cantidad mínima de alimentos que satisfaga las necesida~ 

des de la familia. 

"La caracter!stica mds sobresaliente de la etapa que 'V!, 

ve actualmente la humanidad ea la irracionalidad, que reina 

tanto en la vida política de las naciones como en la organi

zación interna de las sociedades." ( 46) 

La experi·encia y las actividades científicas y tecnoló

gicas han producido conocimientos sobre los fen6menos natura 

les, lo que ha permitido un mayor control sobre ellos. 

De~ mismo modo, la obtenci6n del mínimo indispensable -

para satisfacer las necesidades del hombre es cosa del pasa• 

do en los países industrializados. Sin embargo existe un 

gran desnivel entre lo que es simplemente Útil para el hom-

bre y los objetivos que se fijan 10~ avances tecnol6gicos a 

los cuales se ha llamado "Desarrollo" y que actualmente se -

desvinculan de patrones que asegurarían la eu.pervivencia fe

liz de la especie humana. 

Este divorcio entre un conocimiento se convierte en ---

46-0Uadriello, Guadalupe, "La educoci6n de adultos factor im-
portante para el cambio en México",Tesis, Vasco de Quiroga -
Mexico 1979 p.56 
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especulativo y una práctica r~gida por pautas impermeables e 

la raz6n, hace que queden a un lado los verdaderos valoree -

del hombre, cuyo origen sigue siendo la naturaleza e le que_ 

ha modificado. Conflicto que se hace patente en un campo cu

ya problemática es esencial para el ser humano$ la salud que, 

como se ha venido diciendo para alcanzarle, lo fundamental -

es una elimenteci6n adecuada. 

Lo primero que influye en la dieta huma.na es la dispon!, 

bilidad para consumir determinados alimentos, la cual está -

condicionado por la si tuaci6n geográfica. 

"El medio físico y natural de México, desde el punto de 

Yiatn de su naturaleza expontánea como de su traneformaci6n_ 

por el hombre, parece tener la siguiente influencia sobre su 

poblaci6n, hao.e que ésta sea en general, econ6micamente def!_ 

ciente, en ciertos aspectos es, evidentemente pobre, incluso 

muy pobre a veces"( 4-7}. 

Como se ha visto dicha tranaformaci6n del meeio ambien

te por la tecnolog!a, no es suficiente, ya que los alimentos 

no llegan hasta los lugares más apartados. 

El ingreso econ6mico es un factor que influye grandeme!! 

te en la alimentaci6n, además es muy importante pare conser

var le estabilidad de un hogar; el satisfacer las necesida-

des primordiales es un imperativo y de ello depende la tran

quilidad y la armonía del mismo. 

Estudiosos de la c~encia de la economía, valoran el pr~ 
greeo de une naci6n por el ingreso econ6mico "per cápita"i -

4T-Echánove, T.~., "Sociolog:(a Mexicana" P• 47. 
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aeí, cuando &ste es bajo e insu:f'icientep peligra la integri

dad del núcleo familiar en varios aspectos de su vida. 

La baja actividad física en las comunidades rurales se_ 

relaciona con la pobreza de su dieta y con la economía de -

subsistencia en ellos. En &ato interviene la economía en fo~ 

ma determinante. 

Exísten evidencias aufieientes que demuestran que una ~ 

decuada nutric16n ea parte fundamental en el desarrollo eco

n6mico, por lo tanto se necesita una política nacional de a

limentaci6n, integrada a los programas de desarrollo econ6m~ 

co del país. 

Adem~e si se quiere bajar el Índice de mortalidad y to-

, dos los problema.a que por desnutrici6n se han detectado; es_ 

indispensable, primeramente distribuir mejor los alimentos -

de bajo costo 1 alto valor nutritivo, pues la disponibilidad 

y la producoi6n es suficiente para el requerimiento de la pg; 

blaci6n en cuanto a alimentos vegetales y agrícolas, per~ lo 

que sucede es que la distribuc16n no es equitativa, af!Rdien• 

do además una serie de coet)Jmbres alimentarias anoestrales. 

En las ciuiades que acaparan los alimentos en alta pr~ 

porci6n, por razones de mayor capacidad adquisitiva, con m~s 

alto nivel de ingreso eoon6m1oo y en donde se concentran las 

clases privilegiadas, en este aspecto, específicamente el -

factor alimenticio, es decir que lo que produce el país es -

disfrutado particularmente en áreas urbanas; con ~ato se PU!. 

de comprender la causa del gran Índice migratorio del campo_ 

a las ciudades con el prop6sito de disfrutar mejores formas_ 

de vida, lo cual pres~nta otro gran problema a resolver 1 --
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que· va !ntimamente liga.do a otros. 

Pdr lo tanto si se quiere solucionar el problema qué re 

presenta le. sobrepoblaci6n de las áreas urbanas, sin una d.2, 

bida y previa planeaci6n o control, será necesario retx·ibuír 

al campo mexic~no, de manera má::i equitativa y justa, el pro

ducto de la riqueza nacional derivada de los recursos con -

que cuenta el país; específicamente para s8tiefacer el aspe~ 

to alimentario y nu.triciona.l. 

Ia escasez de recursos se debe a las características -

econ6mica'!.'I del país, que se resumen de le. siguiente maneras 

Sector primario atrasado -Ias instituciones agrarias se 

presentan ••anticuadas, conservando estructuras tribales, pa

tria~cales y de clases, al menos en el ámbito rural con toda 

au fuerza de cohesión; Sector secundario limitado, desequilk 

brd.do e insuficiente; El sector terciario hiperto:rfiado y :P!!:. 

rasite.rio, que se ha constituido, en gran parte, por una in

quieta marejada de pequei'1as actividades individuales de inte;: 

venciones improductivas". (48) 

"Un ingreso familiar pobre genera en primer lugar, una 

alimentaoi6n defectuosa y une limitaci6n de sus bienes produ2, 

tivos. Esto a su vez se liga estrechamente con poco trabajo, 

una nula capacidad de ahorro. Esta si tue.ci6n impide. el desa

rrollo de la comunidad, tanto en el aspecto econ6mico propifA 

mente dicho, como también en el tecnol6gico, educativo, y -

eallite.rio, favoreciendo una organizaci6n social deformada,-

que propicia.el acaparamiento de los bienes de la comunidad 

4s.:.vázquez Sedano. Araceli, "La desnutrición en México como -
problema social", tesis, México, UNAM ENTS, 1976, p.17 
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por unos ouantos"(49'). 

En la fpmilia de escasos recl.ll'aos eoon6micos, en donde_ 

a los padres no les resulta posible prestar el cuidado y 

atenciones alimenticias debidas, por la elevada cantidad --

de hijoé y por el bajo ingreso econ6mico familiar, consecuee, 

temente un factor que agrava el problema de la mala aliment!; 

ci6n. 

Loe altos precios de las materias primas con que se en

cuentra el mercado interno del país, no permite adquirir y -

disponer de los alimentos por el bajo poder de compra de 

gran parte de lB poblaci6n. 

Y como ya se dijo, anteriormente, aunque ae ha registra

do aumento sonsiderable de productos alimenticios como el -

maíz, trigo, frijol y papn, éstos desafortunadamente son de_ 

bajo contenido protéico; pues los alimentos más ricos en pr2 

taínas no est!Úl al alcance de las mayorías, por su elevado -

costo, y si bien, este precio no fuera alto, de igual manera 

su adquieici6n no es ten ~actible por razones de su bajo in

greso econ6mico; de aquí la importancia de un más jus~o re -

parto del ingreso nacional. 

"El gasto en alimentos asume la mayor parte de las en-

tradas en les familias de menores ingresos, el problema bás!, 

copara estos grupos consiste en acceder a limitados alimen

tos, tanto en calidad como en cantidad"(50). 

Si un país no ha logrado un nivel adecuado de desarro--

49-chávez, A., "Encuestas nutricionalee en México". 

50-Kwnate, J., "salud y Medicine en M6xico", p.106. 
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llo, es prácticamente imposible que llegue a satisfacer las_ 

necesidades de alimentaci6n de su poblaci6n. Eato lleva a 

pensar que cualquier país dependiente con un bajo ingreso 

per cápi ta, no puede sat:l.sfacer loe requerimientos nutricio

nalee. 

Recíprocamente, con una poblaci6n desnutrida, el deea-

rrollo eocioecon6mico es difícil, ya que loe niaos sobrevi-

ven a las muertes causada~ por deenutrici6n, presentan defi 

ciencias físicas y psíquicas que dificultan una posible int! 

graci6n e le sociedad moderna. 

~Por otra parte la sociedad moderna, siguiendo el mode

lo de los países centrales, demanda individuos altamente ca

lificados. Esto condiciona el tipo de mano de obra requerido 

por las empresas que excluye la participaci6n de los desnu-

tridos, con ei consiguiente agravamiento de su marginaci6n11 -

(51 ). 

La influencia de la capacidad adquisitiva sobre las mo

dalidades de consumo de alimentos, determina que los saeto-

res de mayores ingresos utilicen de 2 a 3 veces más proteí-

nas que ll'S necesarias y esta tendencia general está condici~ 

nada Únicamente por el nivel de ingresos. 

Existen comunidades en donde la desnutrici6n más que g! 

neralizeda, es universal y af~cta la vida social y econ6mica., 

imponiendo una dinámica que la hace persistir y transmitirse 

de una generaci6n a otra. Están obligadas a un consumo míni

mo de energía que se manifiesta en una interacci6n social e~ 

51-Kumate, J., "salud Y••• Op. Cit. p.121. 



54 

casa, favoreciendo la desorganización y el aislamiento, es-

tas características ayudan a la explotaci6n económica a que 

están sometidas. 

2.2.2 Inadecuada distribución del ingreso. 

Una de las grandes causas de la desnutrición crónica de 

la población nacional en su. mayoría, es debido a la inadecu! 

da distribución de la riqueza y de los recursos, a su vez 

del ingreso nacional en forma específica; igualmente la mar

ginación y el olvido a que están sujetos estos sectores,del 

pa!e. 

Con lo anteriormente dicho, se prueba que la población 

tiene bajo poder de compra, con existencia de mínimos reque

rimientos alimenticios y limita.dos a un eubconsumo tradicio

nal y por adaptación. 

En algunas barriadas de las ciudades, los niños no co

men mejor qu~ los que habitan las más pobres zonas rurales y 

ademd.s no están como éstos Últimos acostumbrados a la subal~ 

mentación y a las dietas de hambre. 

Al parecer existen mayores proporciones de desnutrición 

infantil en las zonas suburbanas, que comprenden los barrios 

y periferias de la ciudad, "cinturones de miseria", que en -

el campo. 

Las diete.e basadas fWldamentalmente en el ma!z, traen -

aparejadas grandes deficiencias en alimentos proteinados; la 

escasez de ganado vacuno que dificulta la adquisición de le

che para alimentar a los niños en distintos lugares, regia-

tra condiciones diversas de nutrición de una zona a otra, de 

un país a otro. 
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Bl desarrollo desigual de los países llamados del "ter

cer mundo", he. generado si tuacioo.es econ6micas y sociales -

que se reflejan en el deficiente y a veces crítico consumo -

de alimentos. La miserable alimentRci6n y la situación nutrt 

cionel en estos casos es de tal magnitud que, más que un pr.2_ 

blema clínico es unproblema hist6rico, económico y social. 

"La desnutrici6n no es sino una. consecaencia, la más 

evidente, injusta y dramática, de una organizaci6n económica 

y social, lJ.Ue para el conjunto de países subdesarrollados, -

se encuentra fuertemente determina.da por la estructura econ6 

mica mundial • 11 ( 52) 

Estos diferentes o.iveles de vida, se manifiestan en el 

tipo y cantidad de bienes a que tiene acceso la poblaci6n, -

se expresan en la distribución del ingreso en la sociedad, 

de 2cuerdo a la~ distintas posiciones que los grupos ocupan 

en el sistema productivo. 

En los países subctesa.rrollados, la concentración de una 

gran parte del ingreso en un pequeño sector de la población, 

es un fenómeno de características más agudas que en los paí

ses desarrolledos, lo que coloca en una situación más desfa

vorable a la gran masa de la población, que recibe parte me

nor de un conjunto de bienes muy inferior, en razón de la i!!_ 

eficacia global del sistema productivo subdesarrollado. 

El meollo del problema alimentario es la bajísima 

capacided adquisitiva de los grandes grupos de la poblaci6n 

52-Kumate, Jesus, Op. Cit. p. 105 
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como resultado de una fuerte concentraci6n en la distribu--

ci6n del ingreso. 

Esta distribuci6n desigual.del ingreso que ha reducido_ 

al mínimo·e1 poder de compra de grandes sectores de la pobl~ 

ci6n, 1::st~ frenando el desarrollo; Es la consecuencia más -

grave del desarrollo sin planeaci6n que presenta la economía 

mexicana, porque la mayor parte del ingreso se ha concentra

do en pocas manos, creándose un gran número de poble.ci6n que 

no pPrticipa de los beneficios del progreso econ6mico. 

La distribuci6n desigual del ingreso, la economía de -· 

subsistencia que caracteríza a los sectores campesinos tradi 

cionales, las condiciones de vida de los habitantes de los -

cinturones de miseria que rodean las grandes ciudades y el -

proceso de trasculturaci6n que afecta con diversos efectos -

al conjunto de la sociedad, son factores que convergen ppra 

producir la coexistencia de distintos patrones dietéticos. 

Estas podrían ser las explicaciones con respecto a la -

incapacidad·de la poblaci6n para consumir significativamente 

mayores volúmenes de alimentos y cualitativamente mejores, a 

pesar de la existencia de víveres por una parte, y las care~ 

cias alimentarias por otra. 

El problema m~s importante de la salud del pueblo mexi

cano es la desnutrici6n por sus múltiples consecuencias; el_ 

consumo excesivo de alimentos es un problema circunscrito -

que tiene como sujeto principal al sector de mayores ingre-

soe y que se presenta esencialmente en la poblaci6n urbana. 

Así existe un alto gr~do de concentraci6n de alimentos_ 

de orígen animal para le ciudad de J.1éxico, "puesto que el 15 
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por ciento de la poblaci6n neciona.l capt6 más del 3o,& del t2, 

tal disponible del pa!s. El consumo alimentar~o del Distrito 

Federal es mucho más alto comparado con el resto del país, -

donde las disponibilidades de le mByor!a de loe alimentos de 

orígen animal son bajos (53). 

Recursos existen, de manera invariable, sin embargo se_ 

les subutiliza o malemplea a fin de atender demandas de ---

quienes ya se encuentran adecuadamente alimentados. 

En consecuencia, le escasez no es causa del hambre. La_ 

ilusi6n de la escasez es consecuencia de las extremas desi-

gualdades en el control de los recursos para producir alimen

tos, que bloquean su desarrollo y dietorcionan su empleo. 

Todos los países del mundo tienen los recursos necesa~ 

rios pera que su poblaci6n se libere a sí misma del hambre. 

El evidente progreso econ6mico del país, a lo largo de_ 

este siglo, no ha estado acompafiado de avances sociales sem! 

jantes. En la realidad cotidiana han tendido a predominar -

los intereses particulares sobre loe colectivos. Con el enr!, 

quecimiento de unos pocos, ha aumentado la miseria de loe d!, 

más. 

Pare alcanzar el equilibrio entre la poblaci6n y los r!_ 

cursos de un país, debemos atacar desde ahora la causa fund!_ 

mental del hambre y de las altas tasas de crecimiento demo-

gr~fico~ la inseguridad y la pobreza de la mayoría, provoca

da por el control que unos cuantos ejercen sobre los recur-

sos nacionales b~sicos. 

53-P!IJVyZ-UNAJA, "El hambre en el mundo", p.l. 
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El problema del hambre y la desnutrici6n empeora cuando 

se aborda como un problema meramente técnico. s6lo podremos_ 

dejarlos atr~s si logramos ante todo transformar las estruc

tl1?'as sociales, de tal manera que la mayoría participe dire~ 

tamente en la conetrucci6n de un sistema econ6mico democráti 

co. 

"El problema de la .producción de alimentos se resolirerá. 

con los campesinos, no contra ellos. La verd~dera solución -

se encuentra en un esfuerzo organizado de todos los g:t'llpos -

sociales que permita asegurar un cootrol democrático de loe_ 

recursos productivos y constituya sistemas participativos P! 
ra la producci6n y di.stribuci6n de los alimentos"(54). 

2.3. Medios masivos de comunicaci6n. 

2.3.1. SU eficacias 

Toca en este mamento darle importancia a los medios ma

sivos. de comunicación 1 el papel que juegan en la mala nutrt 

ci6n del mexicano. 

Elnpezaremos por sefialar lo que para Joeeph Klaper son -

los medios masivos de comunicaci6n, él sostiene' que el audi

torio para la comunicaci6n de masas está constitu!do por pe!: 

sonas· y que estas :viven interrelacionadas con otras y con -

instituciones sociales como la iglesia, la escuela, la fami

lia, los amigos, etc., interinfluenciae en las que se desa

rrollan opiniones 7 concepciones de las. cuales son part!ci 

pes 1 que manifiestan comportamientos hacia los demáan(55). 

54-P'MVyZ-UNAMt "El hambre ••• Op. Oit. p.31 

55-Wilbwr, s., 11Le ciencia de la comunicaci6n hwnana". p.79. 
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La elecci6n de los medios de comunicaci6n masiva, depen 
. -

den mucho del grupo social de que se trate, ya que su elec-

ci6n será congruente con sus guetos. 

"La comunicaci6n de masas reforzará las tendencias que_ 

,a posee un auditorio. sus efectos aociales, por tent0> depea 

del'IÍn principalmente de como la familia, escuela, igiesia, 

etc., den carácter t!pioo a los miembros del público a loe -

cuales sirve la comWlicaci6n de masas11 (56). 
Loe medios de c<>municaci6n masiva son medios que reafi!:, 

man concepc1·ones ya see.n éstas inherentes al individuo u 

otorgadas .también por las instituciones que forman parte del 

medí~ social donde los individuos se desarrollan. 

Como trabajadores sociales, el conocer y aplicar las -

técnicas de comunicaci6n masiva puede aportar valiosos ele-

mentos para el cumplimiento y la funci6n de motivadores, as! 

como de instrumentos de vieualizaci6n necesarios para el lo

gro del objetivo. 

El estudio de los medios de comunicaci6n, su papel ideo

logizante significa la incorporaci6n de e1ementos te6ricos y 

pnícticos como medios de movilizaci6n y participaci6n de la_ 

comunidad. 

Los medios de comunicaci6n son instrumentos a través de 

los cuales se revierte la ideolog!a dominante. Cada medio de 

comunicaci6n trabaja con una 16gica adecuada para lee dife-

rentes "clases socia.les". Existe una ideolog!a transmitida a 

trav~s de los medios de comunicaci6n de masas. 

56-Willrwr, s., Op. Cit. p.85. 
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"El acto de informar consiste simplemente en presentar_ 

una idea, un hecho, una eituaci6n que requiere ser conocida_ 

por un indiViduo o grupo social, se debe hacer con relacio•

nes cordiales y amistosas para que tengan ~xito; debe ser o

portuna y veráz; está Vinculada con los intereses, necesida

des, peligros y conveniencias de quienes la reciben"(57 ). 

La tarea de la propaganda y la publicidad es influír en 

la voluntad, encami~ndola hacia la adaptaci6n y modifica 

ci6n de la conducta. 

La publicidad además de presentar una idea, hace propo

siciones concretas, sugiere actividades y presenta solucio-

nes a loe diferentes problemas que se han de resolver. 
¡ 

La publicidad y la. propaganda son recursos poderosos, -

pero solo tienen eficacia en'la medida en que contribuyen a_ 

la ree.lizaci6n de le. obra educativa, cuyo designio más alto_ 

y valioso es la preparaci6n moral, científica y est~tica del 

individuo y de la sociedad. 

Actualmente las películas cinematográficas se utilizan_ 

no solo como medio de diversi6n, sino también como un poder~ 

so vehículo de ensefianza y adiestramiento en el traba~.º ese~ 

lar, en la industria, en la publicidad comercial, en las 

prácticas de extenei6n agrícola, etc. 

"La radio es uno de los medios de comunicaci6n mds ex-

tendidos pors 

-Las condiciones económicas del grupo son bajas y la r!_ 

dio es un medio accesible a sus posibilidades. 

iJ?-EscEllllilla, G.c., "Principios fundamentales de educaci6n -

sanitaria". p.69. 
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Por que no requiere un luga1• especifico paraescucharlo y -

permite realizar simultáneamente otras actividades. 

A pesar de que la radio a perdido creatividad por los avan

ces enfocados al cine y principalmente a la television, sigue ,.,_ 

siendo el medio más utilizado por el pueblo"( 58). 

La· radio es uno de los recursos auditivos de mayores alcan

ces y de más alta potencialidad educativa, pero al mismo tiempo 

.ez un medio cuya verdadera infiiencia es dificil de medir. 

Las revistas.- Un medio eficaz de revertil' idéolog:(a por:. 

-Oombima la imágen con el diálogo, lo que ayuda a lograr la 

comprensión de su.contenido. 

-Busca que los lectores se identifiquen con su personaje, -

para llevarlos a situaciones que no pueden ser vividas por ellos, 

los condiciona a una evaci6n de la realidad que están viviendo,-. 

lo.que impide que se hagan concientes de la realidad que los ro

dea. 

-Este medio es accP,sible al pueblo por su bajo costo y por 

la facilidad que presenta para intercambiarla o alquilarla. 

"La televisión es un medio de insospechables alcances educ!_ 

tivos, en virtud de que ofrece todas las ventajas que se refieren 

al cinematógrafo además el hecho de que permita a las personas -

presenciar programas en el seno del hogar, le confiere un rasgo 

especial de familiaridad y atractivo"(59) 

58-Rodr!guez R., Rosa Ma., 11La participa.ci6n del Lic. en T. s. en 
el otorgamiento •••• , tesis, lllexico UNAM gNTS, 1978 p.99 

59-Secamilla, Carlos, "'Principios fundamentales ••• op. Oi t. p. 90 
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Le televisi6n es un medio aceptado, teniendo las venta

jas de ser audiovieual, a colores, y contar con loa avances_ 

tecnol6gicos, que le permiten un mayor impacto. 

En las telenovelas se presentan situaciones semeje.ntes_ 

a las de las fotonovelas, con la ventaja que en la televi--

si6n, la dramatizeci6n es una técnica más efectiva para lo-

grar la identificaci6n de los televidentes con los persona-

jea. 

Le prensa- Pocos medios publicitarios son más utiliza-

dos en la informaci6n, orientaci6n y sensibilizaci6n del pú

blico que la prensa. SU. poder y valor educativo aumenyan a -

medida que se perfeccionen los programas de tal Índole en -

loe diversos países, y a medida que se ven superando el ene!, 

febetismo y le ignorancia de la comunidad. 

Sin embargo, el peri6dico es el medio de comunicaci6n -

masiva que menos llega a las colonias populares, se cree que 

a le gente no le agreda por su formato= letra pequefia, len-

guaje no accesible al pueblo, monotonía en color y distribu

ci6n de las columnas. 

El desinterés que la gente muestre por la prensa tiene_ 

que ver con el desconocimiento de la realidad mundial; por -

otra parte, no se presentan situaciones que ellos hayan viv!, 

do, se sale de su mundo. 

Los medios de comunicaci6n en masa ocupan hoy día un l!! 

gar importante en la sociedad como formes sutiles y no menos 

eficaces de manipulaci6n o su efecto contrario, bajo una nu! 

va concepci6n de agentes de cam,bio, de transformaci6n. 

2.3.2. SU influencia negativa~ 
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Tooa en estos momentos darle importancia a le. influen-

cia que loa medios de comunicación social, ejercen sobre loa 

niflos y e.dul tos. 

Si se sumaran las horas hombre, dedicadas a leer, escu

char y ver lo que nos llega por estos medios de comunioeción 

social, nos quedaríamos sorprendidos del excesivo tiempo oc~ 

pado en ellos. 

Qué tanta conciencia se ha tomado sobre la influencia -

perniciosa que estos medios de comunicElción ejercen die.ria-

mente sobre la mala alimentación del mexicano, y que tanto -

han obstaculizado mediante la enajenación, el desarrollo de_ 

la inteligencia del hombre y su capacidad crítica que lo ha

ce capáz de pElrticipar en la construcción de su propio dest~ 

no •. 

El tener gente desnutrida en un país como el nuestro, -

es ideal porque para ciertos intereses es conveniente que el 

individuo se convierta en pAsivo. 

Cuando el individuo se convierte en pasivo, es confor-

mista, su agilidad mental es más lenta; este problema tiene_ 

un trasfondo porque erupos minoritarios y empresas trasnaci~ 

nales influyen en esta problemática sobre todo en países en_ 

v!as de desarrollo como el nuestro. De lo cual se ha hablado 

enterionnente. 

El gran hábito que se ha genera.do sobre el consumo de ! 
limentos chatarra ha sido en gl-an parte, culpa de los medios 

de oomunicaci6n masiva, que desgraciadamente han influ!do en 

varios sectores de la poblaoi6n del país. 

"La dominación tajante del imperialismo norteamericano_ 
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en nuestro país, no solo en el pleno econ6mico sino que en ~ 

tros aspectos tálea como lee políticas alimentarias, ideol6-

gices, educa.tivas u otras que están orientada.e directa o in.,. 

directamente a beneficiar a les industries trasnacionalee. 

Entonces vemos que la dominaci6n en este caso no es na

da más en el plano econ6mico, el cual influye drásticamente_ 

en el desarrollo concreto de los mismos"(60). 

Podemos ver en este aspecto, como los niños estén mani

pulados seriamente por este imperialismo a través de los co

merciales televisivos y una superestructura econ6mica de pa

trones culturales de vestimenta., formas de hablar y otros m~ 

delos qu,e son inculcad.os sobre todo en los menores que tie-

nen une plasticidad tan grande, de aprendizaje y de asimila

ci6n de pautas de actividad que se dejan ver inmediatamente. 

As! vemos pues, que la publicidad juega· también un im-

portante papel en los hábitos alimentarios, debido e que · -

exalten las bondades de cierto tipo de comestibles en cuanto 

a rapidéz de preparaci6n, sabor, beneficio a la salud, moda_ 

a cierta personalidad que acostumbra comerlo. Y en el caso -

de los nifios, que es el sector de la pobleci6n mayormente ia_ 

fluenciable, tienden a imitar a quienes admiran o respetan. 

Otras personas eligen sus alimentos en funci6n de un -

prestigio social, que representan los alimentos industriales 

y que en su gran mayoría son caros y de bajo nivel nuricio-

nal. Diecho prestigio a su vez se debe a la. publicidad que -

tienen los productos. Por ejm, las galletas y los gansitos. 

60-ENTS, UNAI, Gaceta. p.6. 
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La publicidad es responsable de que tantos productos se 

hayan convertido en satisfactores condicionados, uno de tan-• 

toe ejemplos as el refresco, pero esto ya es un hecho; por 

otra parte, podría la publicidad, rodear a otros product~~ de 

alta calidad nutrioional, como sería el caso de la leche, sin 

embargo no lo hace. 

La publicidad es a veces muy dañina, ya que mediante los 

mensajes comerciales· se ponderan las virtudes de los produc~ 

toe y se juega. peligrosamente con la candid~z de la gente. 

En la población urbana, especialmen~e la clase de altos 

ingresos, se advierten distorciones en los hábitos por la in

corporación de consumos sofisticados, que perjudican tanto 

lE~ salud como el presupuesto familiar. 

En buena medida esto responde a la propaganda utilizada. 

para colocar la producción industrial de alimentos, por par

te de las·grandes empresas, lo cual estd orientado preferent! 

mente a satisfacer la demanda. de los sectores con mayor capa

cidad adquisitiva. 

"Loa medios de comunicaci6n social tienen entre sus fin! 

lidades ayudar al ser humano al descanso y recreación y, as! 

·mismo, informar de como y donde cubrir sus necesidades bási-

oas. Pero esta diversión en un mundo de valores que no necee! 

riamente son loa propios, y a la satisfacci6n de necesidades 

que no siempre surgen del individuo o sociedad, sino que son 

oreada.e por los mismos medios de difusi6n11 ( 61). 

Es decir que loe medios de comunioaci6n masiva crean la 

necesidad de consumir alimentos que el individuo no necesita 

61-P~rez H. Carmen,"El T.S. '1 los medios de comunioaci6n", te 
sis, México, UNAM BNTS, 1978 p. 39 -
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para tener una nutrici6n adecuada. 

La publicidad es un hecho, una necesidad en cuanto puede 

hacernos conocer la existencia y virtudes de lo que se necee! 

ta para vivir. Pero de ahí se constata que avanza mds que eso; 

no s6lo es informaci6n que se ofrece y uno la va a buscar """' 

cuando la necesita¡ 11Nos sale al paso, nos agrede oontinuame!! 

te bajo todo tipo de formas y subterfugios. Nos solicita a P! 
sar nuestro y se cuela en el subconciente para aflorar sin 

que sepamoa explicarlo, cuando ya pedimos el dentífrico, el ~ 

detergente, o nos está envolviendo en los fideos. Pu.es la 

Ley publicitaria se encarga de crear esos deseoe 11(62) 

2.3.3. Sus posibilidades: 

Debido al gran impacto e influencia que sobre la pobla

ci6n ejercen los medios masivos de comunicaci6n, éstos pre-

aentan grandes posibilidades en el logro de los objetivos, en 

cuanto al mejoramiento de la dieta del mexic~no, si dichos 

medios se dirigieran a este problema social. 

Así pues, como loe medios masivos de comunicaci6n son -

responsables de que loo refrescos se hayan convertido en ea

tisfactores codiciados, podr!an de igual manera elevar las -

bondades de otros productos de alto nivel nutricional. 

As! mismo se cree neceeaTio reducir. los mensajes nocivos 

que transmite la televis!6n en ese aspecto, así como darles 

apoyo de reorientaci6n total a la poblaci6n sobre lo que de

be comer, pero lo más importante es, desde el punto de 

62-Wilbur, s., "La ciencia de la oomunicaci6n Humana", p.85 
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vista propio, que loe alimentos que se producen en el país -

deben ser consumidos por nosotros mismos y no exportarlos o_ 

venderlos a empresas traenacionales par~ que después noa loe 

regresen más caros por el simple hecho de que vengw.n con en

voltura atractiva o simplemente enlatados. 

La. televisión de contarse por centenares en mansiones -

de loe más poderosos para hacerse del dominio de loe más hu

mildes quienes en casa, donde en ocasiones falta lo indispe~ 

sable para cubrir las necesidades primarias, instalan la an

tena. 

Aunque nadie supiera leer y escribir los medios de dif'!!. 

ei6n se introducirían en la población. La radio de transist~ 

res permite abaratar costos y convierte al instrumento den -

patrimonio de pobres y ricos, de letrados e iletrados. 

"Cuando se insinúa emplear los medios de comunicación -

en la enseff~nza, surge la idea de manejar aparatos de cine,

proyectores de diapositivas y hasta el videotape. En la prá~ 

tica comprueba que solamente a través de instrumental compl~ 

cado se han introducido programas educativós"(63). 

Sin embargo en otros medios de comunicación se tienen -

grandes posibilidades de implementar cualquier tipo de pro-

gramas en pro de la buena alimentación; como sería el CP..sO -

de las revistas, de la radio, entre otros que como ya se vió 

llegan a todos los sectores de la poblaci6n. 

La. labor del traba.jador social parte del entretenimien 

to para profundizar el contenido por medios asequibles a ---

63-·Pérez Rocha, Ma. del carmen. Op. Cit. p.127 
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cualquier grupo humano y con la misma eficacia de los medios 

de comunicaoi6n más complicados. 

Por lo anterior, loe medios masivos de comunicación pr! 

eentan grandes posibilidades de cambiar las pautas de condu~ 

ta en cuanto a hábitos alimentarios; lo cual se puede obte~ 

ner promoviendo el uso de los medios de comunicaci6n para h! 

cer llegar loe mensajes de nutrición y otras ciencias de la_ 

salud. 

Haciendo llegar, a través de estos medios, técnicas so

bre alimentación y cuidados del nifio en edades tempranas. 

Como trabajadores sociales, el conocer y aplicar técni

cas de comunicaci6n de masas, puede aportar valiosos elemen

tos para el cumplimiento y la función de motivar; así como • 

de instrumentos de movilizaci6n necesaria para el 19gro de -

objetivos que se plantee en el mejoramiento de la dieta del_ 

mexicano. 

El estudio de los medios de comunicación, su papel ide2_ 

logizante significa le incorporaci6n de elementos te6ricos y 

prácticos como medios de movilización y participación de la_ 

comunidad, tan necesarios pera lograr elevar el nivel nutri

cionel ya que este problema es social como ya se dijo y por_ 

tanto la comunidad y el individuo deben participar en su so

lución. 

Este conocimiento teórico-práctico de los medios masi-

vos .de comunicaci6n, pAre el trabajador social contribuyen a 

ampliar su campo de acci6n y a enriquecer sus bases te6ricas 

que deberán sustentar la conciencia, as! como su empleo prá~ 

tico, de ac~erdo a la finalidad que tenga el uso y aplica._ .. 



69 

ci6n de éstos mismos, contribuyendo a la creatividad y capa

cidad productiva de los núcleos populares, acelerando el pr.2, 

ceso de concientizaoi6n sobre sus problemas a nivel comunal_ 

y de su realidad misma como sujetos capaces de transforma-~ 

oi6n y de cambio. 

La inóursi6n de técnicas de comu,nicaci6n en trabajo so

cial de comunidad, ofrecen metodol6gicamente la moviliza--

ci 6n y ecci6n de los grupos con le finalidad de lograr los -

objetivos propuestos, todos enfocados a le buena nutrici6n. 

Los medios de comunicaci6n en mesa deben ser para el -

trabajador social instrumentos técnicos para la movilizaci6n 

y concientizaci6n de los grupos acerca de su inadecuada al1-

mentaci6n, ya que lre ofrece elementos necesarioe pera el co

nocimiento de la realidad en la que opere. Por lo tanto su -

aplicación ayud8rá al proceso de concientización y moviliza

ción de los pobladores en la comunidad, en cuento a desnutr~ 

ci6n; para que ésto sea viable los trabajadores sociales de

berán ser concientes de los gustos y necesidades. 



CAPITULO III 

ESTUDIO DE LOS FACTORES CULTURALES QUE CONTRIBUYEN A· 

LA MALA NUTRICION EN LA CCXURIDAD CAMPO VERDE. 

3.1-Procedimiento metodol6g1.oo. 

3.2-Desarrollo. 

3.2.l_Aplicaci6n de la cédula. 

3. 2. 2-Recolecci6n do da.tos. 

3.2.3-Tabulaci6n y preeentaci6n de datos (anexos). 

3.3-Análisis e interpretación de loe resultados, 
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OA'P.IWLO III: ESTUDIO DE LOS FAC'rüRES CULTURALES QUE DETER

MINAN LA 'MALA NUTRICION EN LA COMUNIDAD CAMPO 

VERDE • .... 
La comunidad Campo Verde pertenece al municipio de la -

ciudad de Le6n '.1-uanajuato, está situada al suroeste de di-

cha ciudad, siendo sus límites al norte la colonia la Gloria, 

al sur el rancho de Santa Rosa, al este el rancho la Reserva 

y al oeste la colonia las Amalias. 

Haciendo un poco de hist6ria; Campo Verde se encuentra 

situada en terrenos de las faldas de dos carroso El primer

propietario fu~ el señor Guillermo Hurtaza, quien compr6 el 

terreno al r.obierno del Estado, posteriormente se lo vendi6 

al señor Juan Servín con la condici6n de que se construyeran 

granjas, pero en 1930 este setior prefiri6 vende'r lotes y lo 

hi~o en forma clandestina, origin4ndose problemas con la t~ 

nencia de la tierra, ya que algunos lotes están vendidos 

hasta a cinco dueños a la vez, en la actualidad el problema 

de tenencia de la tierra se encuentra en proceso de regula_. 

rizaci6n. 

La colonia abarca una superficie de 3 Km. cuadrados 

aproximadamente, su poblaci6ri no llega a los mil habitantes, 

teniendo m~s o menos 70 familias. 

El tipo de suelo es llanur~, su relieve se presentR 

con irregularidades en el subsuelo, aproximadamente el 50 ti> 

es favorable pnra el cultivo, siendo las tierras de riego y 

de temporal, sin embargo, el porcentaje destinado para esa 

labor es bastante reducido. 

Las familiEts se ltell.ican a la or!l.anza de aves de corral 
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y de cerdos que es el tipQ de fRuna ""s común en la colonia. 

Hablando de urbanizaci6n, Campo Verde es una comunidad 

suburbana., ya que cuenta con algunos servicios p~blicoa y-· 

carece de otros, así cuenta con servicio de alumbrado pÚbl!_ 

co, electricidad, servicio de carretera que es la que va de 

Le6n-San Francisco del Rinc6n-Guadalajara, con autobuses 11!:, 

banos y foráneos; sin embargo carece de agua potable y drell! 

Je, por lo que los colonos se ven obligados a abastecerse -

con pipas, además de que algunas familias tienen pozo o al

jibe en sus casas; se carece tambi&n de servicio de limpia 

y, la colonia presenta basureros en sus calles. 

En cuanto a servicios de comunicaci6n social, la mayo

ría de las familias tienen televisi6n y radio, siendo míni

ma la poblaci6n que se interesa por la prensa, esto puede -

ser porque no llega hasta Campo Verde y no se tiene acceso 

a ella. 

Los servicios m~dicos son nulos, la gente prefiere re

currir a los de san Francisco del Rinc6n más que a los de -

Le6n porque no saben anaar en la ciudad. 

Se cuenta con un jardín de niffos dentro de la comunidad; 

los niños s61o tienen acceso a la educaci6n primaria, ya qqe 

cualquier otro tipo de escuelas se encuentran retiradas de 

Campo Verde, como es el caso de las secundarias. El nivel -

educativo promedio de los colonos es de 3er. grado de prim!!, 

ria aproximadamente. 

Los· comercios que se localizan en le comunidad son 1 to~ 

tillería, 1 panadería y 3 pequeffae tiennas de abarrotes, que 

no abastecen las necesidades de los habitantes de le coloniaf 

la cArne se pune conseguir s6lo cada domingo, por lo cual la 
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gente por comodidad consume lo que hay dentro de la comuni..;a 

dad, aunque no la provee de lo necesario para una dieta ad! 

cua.da. 

Los servicios recreativos y deportivos son escasos, se 

tiene un campo deportivo en donde se realizan partidos de -

futbol cada ocho d!as; no existen templos religiosos, 1a ge~ 

te se entretiene viendo televisi6n y, por lo general casi -

nunca sale de la colonia a divertirse. 

El tipo de vivienda es familiar, los mRteriales usados 

para su construcci6n son ladrillo, lámina y cart6n y, el -

promedio de cuartos por vivienda es de 1 a 2, los servicios 

con que cuenta son energía el~ctrica y bafio. 

La poblaci6n econ~micamente activa labora en fuentes -

de trabajo ubicadas fuera de la comunidad y, por lo general 

son empleados de comercios privados. 

3,1-Procedimiento metodol6gico 

En los capítulos anteriores, se llev6 a cabo el análi~ 

sis y la s!ntesis de la bibliogra.f!a seleccionada, ~Kamina~ 

do los factores culturales que influyen en la mala aliment~ 

ci6n ñel mexicano, confirmando que en realidad los factores 

culturales contribuyen a la mala nutrici6n del mexicano, 

constituyendo as! un grande problema de alcance nacionale 

A continuaci6n se da a conocer el procedimiento metod2 

16gico de la investigaci6n para saber las caracteristicas -

de la comunidad Campo Verde. 

TomHndo en c~enta que la comunidad Campo Verde parte -

neoe al municipio de Le6n Guan.e.juato y, siendo este estado 
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~arte de la zona del bajío de la República Mexicana se con~ 

sidera que sus habitantes son una muestra del resto del pe.!s, 

por lo cual es seleccionada dicha comunidad. 

En el centro del país, es decir en el bajío, ee vi6 con 

mayor énfasis el proceso evolutivo del país entero, y de ah! 

se difundi6 al resto de la repÚblica9 es por esto que Campo 

Verde fu.é seleccionada para conocer el estado nutricional -

de sus habitantes, as! como para la aplicación del cueetio-

nario. 

La comunidad fué seleccionada además de lo dicho ante

riormente, por considerarse que en este campo de trabajo 

hace más falta la labor del trabajador social.y, finalmente 

porque se contaba con la .s facilidades para llevarse a cabo 

el estudio. 

Une vez definida la comunidad, se pas6 al planteamien

to de la hip6tesis que es la siguiente: 

"En México, la mala nutrici6n es un fen6meno q11e ha ª!!. 

tado presente en la poblaci6n desde la época de la conquista 

y que a través del tiempo, se ha visto presente a pesa~ del 

desarrollo de la tecnologÍa y a la influencia tan grande que 

sobre la poblaci6n ejercen los medios masivos de comunica-

ci6n, contribuyendo por lo tanto a la calidad de la nutri~ 

ci6n del mexicano. 

Después de plantear la hip6tesis enterior ee procedi6 

al diseño de un cuestionario para le. operacion.alizaci6n de 

10 misma .• 

Posteriormente se comprobará ese hip6tesie mediante la 

reolizaci6n de la encuestf1, ·para la obtenci6n de los datos 
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necesarios, dicha encuesta se aplicará al 20% de la pobla

ci6n para tener una muestra representativa. 

Para este investigaci6n como se dijo, se elabor6 un 

cuestionario y, a través del cual poder conocer el estado -

nutricional de la comunidad Campo Verde. 

En el cuestionario se formularQn el mínimo de preguntas 

posibles, que en este caso fueron 13, lo que se hizo con el 

objeto de no cansar, ni quitar mucho tiempo a las amas de -

casa, a quienes iba d1.rigido. 

Dicho cuestionario está compuesto por preguntas cerra

das, para efectos prácticos de la investige.ci6n y, por pre-· 

guntaa abiertas con el fin de que las personas entrevista-

das fueran más explícitas en sus res~uestas y, así captar -

las impresiones de la gente en cuanto al estudio realizado. 

Se elboraron 50 cuestionarios para ser aplicados a un 

número igual de familias en un mes aproximadamente. 

El cuestionario fué diseffado de la siguiente maneras 

1.-Grado escolar de la madre. 

Este pregunte se hizo con el fin de conocer el nivel -

educativo de la madre de familia, ya que es le responsable 

directa del estado nutricional de la misma, por ser quién 

selecciona la dieta familiar y, porque el aspecto educativo 

es un factor contribuyente en le. buena o mala nutrici6n; -

esta pregunta es cerrada para que le respuesta sea concreta 

y sea más verídica la investigaci6n. 

2.-Número de hijos. 

Tiene por objeto saber el número de miembros de que 
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está compuesta la familia, posteriormente establecer la re

laci6n que exista entre la escasez, la inadecuada clistribu

ci6n de los recursos econ6micos y el námero de hijos. 

3.-¿Cree usted que es importante la nutrición? 

A través de la pregunta 3 se requiere saber la impor-

tanciA. que las amas r1e casa otorgan a la nutrici6n, a la 

vez darse cuenta si ir.s señoras conocen lo que es lR. nutri

ción y la necesidad de dar a su. fe.milia una dieta bHlanceada. 

4.-¿Bln donde compra los productos para su alimentación? 

Mediante esto se buscan, por un lado, datos sobre la -

preferencia de ln.s amas de casa para adquirir los productos 

para su dieta diaria, ya·sea dentro o fuera de la comWlidad, 

con esto, saber la importancia que dan a la alimentación 

familiar, si consumen lo que hay dentro de la comunidad, 

s6lo por comodidad, o si se preocupan por conseguir lo que 

no hay en su colonia, para tener una dieta mejor; por otro 

lado, ver si las señoras se contradicen en sus respuestas, 

en relación a otras preguntHs c\el cuestionario. 

5.-¿Es suficiente el ingreso familiar para su alimentaci6n? 

Esta pree.unta se plante6 para darnos cuenta si el ingr_!l 

so familiar es o no suficiente pe.ra cubrir las necesidades 

de alimentación de la familia, así como saber si se dá la -

debida importancia o se le sacrifica a costa de otros gastos. 

6.-¿0onsidera que la alimentación que dá a sus hijos es 

buena? 

Con lo anterior se pretende conocer si las amas a.e cA.sa 

creen r¡ue la alirnent;ición familiar es ln adecua.füi., as! como 

trtmbién si sHben lo nue es unA. dieta Completa, R SU Vez, CO!!l 
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parar los resultados con loe de otras preguntas. 

7.-¿Cada cuando consume los siguientes alimentos? 

Para el planteamiento de esta pregunta se hizo 'Lll18 li,!¡!, 

ta en la que se trat6 de englobar los alimentos que se con

sumen comúnmente y, la frecuencia con que se hace, para ver 

si la dieta es la adecuada, ya que esta pregunta es la más 

importante del cuestionario nos va a permitri conocer el -

grado nutricional de los hnbitantes de la comunidad campo -

Verde. 

8.-¿Aliment6 a sus hijos con leche materna? 

Esto se elabor6 pare saber cuantas madres de familia -

alimentaron a ·sus hijos con leche materna y ver la import~ 

cia que se le dá a esto, como una forma de prevenir la mala 

nutrici6n, ya que es sabido que los niños que no han sido ~ 

alimentados con leche materna, tienen más probabilidades 

de enfermarse, que los que sí han sido alimentados con esta 

leche. 

9.-¿El destete sigui6 con? 

Se plante6 para ver cual fué la dieta del niño una vez 

que la leche materna. es insufici.ente, pera cubrir sus nece-

sidades alimenticias y, ver si es raquítica, si es la dieta 

familiar o qué clase de a.limentaci6n reci bi6 en esta etapa 

de su vida. 

10.-¿Quién debe alimentarse mejor entre los miembros de la -

familie? 

Esta es une pregunta que nos dé a conocer la importan~ 

cia que el ama de cns otorga a la elimentaci6n de todos y -

cada uno de los miembros de la familia, a la vez que nos --
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proporciona el dato sobre la distribuci6n de los alimentos 

dentro de la misma y, si ésta es equitativa~ 

11.-¿Cuando sus hijos se enfe:nnan les limita la alimente.ci6n? 

~qu! se requiere saber qué es lo que pasa con la alimea 

taci6n de los hijos cuando estos se enferman, si es limita

da o es la de costumbre, esto con el fin de detectar si la 

madre de familia tiene prejuicios e ideas erróneas e cerca 

de los alimentos cuando sus hijos se enfel'!llan. 

12.-¿Cree que eYisten alimentos nocivos para le salud? 

Le pregUnta 12 es complementaria de la anterior, ya que 

se desea conocer si creen qi¡e existen alimentos de.fü.noe y, 

por lo cual no se consumen, aunque se tenga acceso a ellos, 

lo que viene a repercutir en la nutrici6n de la familia. 

13.-¿Tiene televisi6n? 

El cuestionar si las femilias tienen o no televisi6n,

se crey6 importante porque en un apartado de este trabajo -

se enfocan los medios masivos de comunicaci6n, como un fac

tor que contribuye enormemente a le malfl alimentaci6n, por 

le. gran cantidad de comerciales sobre alimentos chatarra que 

se transmiten hora por horas y, siendo la televisi6n uno de 

los medios de comuniceci6n de mesas, que tienen gran impacto 

y alcances, éste puede ser decisivo. 

31 2-Desarrollo, 

J·3·1-Aplicaci6n de la cédula y recolección de datos. 

Una vez plAnteada la hip6tesis y elaborada la cédula -

para au operacionalizaci6n, se llev6 a cabo la aplieación -

de la misma par::. la recolecci6n de da.tos,y, as! comprobar o 

disprobar dichEt hir6tesis, 
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Para encuestar al porcentaje representativo de amas de 

casa de la colonia Campo Verlle de la manera más eficiente, -

se visitaron los domicilios de las familia~ de dicha. comun,! 

dad, pidiendo la cooperaci6n de las mrtdres rle familia para 

poder obtener los datos que se requerían. 

Se aplicaron 50 cuestionarios en total, escogiéndose -

los domicilios de las diferentes CF1.lles al azar, lo cual 

origin6 que en luear de encuestar al 20 % de lus fRmiliaa, -

se encuest6 al 55 % aproximadamente, lo que dá una mayor V! 

lidez a la presen.te investieaci6n. 

$e numeraron los cuestionarios y se hnot6 el nombre de 

la familia entrevistada, para ~ue la encuesta llevara un m~ 

jor control. 

Al levantar la encuesta, primer1:1.mente se explic6 el m2 
tivo de la misma; con el fin de obtener la mejor disposioi6n 

mental y colaboraci6n de las amf1.s de casa seleccionadas. Po~ 

teriormente se hicieron las preguntas, explicando ceda una 

de ellas y planteándolas en algunos casos de una manera di

ferente, para obtener loR datos que se ~uer!an conocer y, -

después anotnr la informaci~n obtenida. 

La a 11licaci6n de los cuestionRrios fu~ re~1.li~ada en 

5 por d!a, lo eme tuvo una duraci6n de 15 d!as aproximad::i.me!l 

te, a tr:tVés ele los cuales ¡:¡e cnpt6 UnR ,';!rn.n ñisposici6n 

pnra cooperar, no obstante, hubo casos en riue algunHs se1o

ras se mostraron apáticas y desconfiadas. 

Durante la rer.lizaci6n de la investieaci6n de campo se 

llev6 1c1. c:>ho la observaci6n, por mecUo de lR cual se detec

t6 uno serie ele nnrncter!r:ticas de la co"lunidad, mencionadRs 
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en la iqtroducci6n de este capítulo. 

J• 2. 2-T'et.lmlhci6n y presentaci6n de natos. (anexos) 

;.~n los cuadros de los Anexos, si! pre!'lentan las frecuen 

cias de lHs respuestns posi ti vns y ne,sc.tiva.s, rts! como las 

razones f!Ue dieron l«P. m11dres de f1:1'lilia Rl por ClUé ae es-

tas respuestas. J,a presentaci6n se hRce en niimeros absolutos 

y en porcentajes prtra dHr unH idea exacta por fnmilia, de -

· lF•s rliferentes respuestas, 

J·3-An~lisis e interrretnci6n de los resultados, 

ConsiderPndo los datos obtenidos, se lleg6 a lo d¿;uiente: 

1.-Grado escolar de la m:-.n.re. 

ne acuerdo a los resultndos rewüclos en esth ~1reguntA. -

se detect6 riue de 50 wnro.s ñe c:·csH 12, nue representRn el 24% 

ae lf, población estudirtda, no cuentan con ni.nglfu grado esC.2, 

lar, el 22 'f, terminaron 3ro. d0 primaria, el 20 1, llegaron 

a lro. de primaria y s6lo 1 ama de casa a 3ro. de secWldaria. 

2.-~'rúmero de hijos. 

Aquí se obtuvo como resultado ~ue, de las 50 familias 

estudiadas 12 tienen \U'l promedio el.e 3 a 4 hijos,e.s! como -

tambHn, 12 están formadas por 7 y 8 hijos, que reprPsent::i.n 

otro 24 ~. con esto se deduce que lFi.s familias de la comun! 

dad C!:mpo Verde tienen un promedio de 6 a '3 hijos nproxima.

damente. 

3,-¿Gree usted que es importante la nutrici6n? 

:m la preeuntn m'mero 3 ne si es o no importante la n~ 

trici6n, se vi6 riue 46 de las 50 amRs de. case. encuestRdas, -

consideran que s! es ir~portP-nte lR nutrici6n, lo cual viene 
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siendo un total de 9 2 rf. nue están de 11.cuerdo contra 4 ( 8 ~) 

que dijeron ciue no. i.l pregunt:-<.r por riué s:í o no es impor-

tante se dieron varias razones, lfl.s que tuvieron mayor nOO!!:_ 

ro de frecuenciA.s fueron: "pRra estar y crecer Rflnos y fuer 

tes, especin.lmente los niños", en la que 16 sei'loras estu.Vi2, 

ron de e.cuerdo, siendo un 32 ;'h; 16 ?.mns de CEtsfl ( 32 ~) no -

contestaron por i,gnorar lo que era la nutrici6n. 

4.-¿En donde compra los productos para su nlimentaci6n? 

Aqu:í se observ6 lo siguiente: 21 familias, riue represe~ 

t.:\ el 42 'f. compra los productos pA.ra su alimentnci6n dentro 

de }n comunidad, mientras que 15 que es el 30 % lo hacen fu.2, 

ra de esta y, las 14 restantP.s 'lUe es el 28 'f., co'!lprFtn en am, 

bas partes, es decir, (!ue ln mHyor:f.a de las familias compra 

los productos para su alimentaci6n dentro de la comunidad, 

lo que nos indice. que consumen umt dieta inadecu?.da, ya que 

a través de la observaci6n se capt6 riue las tiendas existe_E; 

tes en la colonia, no tienen la capacidad para proveer a las 

familias de lo nec~sario para unP dieta 1-tdecu11.da. 

5.-¿Es suficiente el in~eso familiar parR su alimentaci6n? 

Los resultndos de estR pregunta fueron los siguientes: 

al 60 1· riue son 30 famili11.s y que representan R ln m1-tyoria, 

s:í les es suficiente el ingreso familíhr pnra su alimente.-

ci6n, en tanto r¡ue al 40 % ( 20 familias), no les alcr-mza el 

ingreso para cubrir sus necesidades de alimentaci6n. Las re~ 

puestas que dieron las amas de nasa al por qué s:í o no les 

a.lcP.nza el ingreso fa.miliar fueron varias, las que tuvieron 

mayor frecuencia fueron: ''no es suficiente porque es muy P.!?. · 

co el gasto que les dan", estEl. raz6n tuvo un 22 '!- (11 fami-
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frecuencia, no contest6. 

6.-¿Considera que la alimentaci6n que dá a sus hijos es bu! 

na? 

La pregunta nmnero 6, que también es cerrada arroj6 los 

siguientes datos: 

De las 50 fami¡ias encuestadas 25, que es el 50 %, co~ 

silderan adecuada la alimentaci6n que dan a sus hijos y, el -

otro 50 % no lo considera as!. Las razones con más altas 

frecuencias, que .dieron las amas de casa al por qué consid! 

ran o no adecuada la alimentaci6n que proporcionan a sus 

hijos fueron 111.s siguientes¡ "porque no es completa" 20 %, -
"no es suficiente el ingreso familiar" 18 %, y "es ndecuada 

porque no se han enfermado" 12 %. 
7.-¿Cada cuando conswne los siBUientes alimentos? 

La cuesti6n mds importante de la encuesta nos di6 un -

amplio panorama acerca de la dieta que se consume en la co

munidad Campo Verde, lo que nos permiti6 conocer la calidad 

nntricioniü de sus habitantes. 

tos datos arrojados fueron los siguientes: el 98 % de 

la poblaci6n consume diariamente tortillas, contra 2 ~ que 

lo hace 2 o 3 veces por semana; los frijoles se incluyen 

diariamente en la aieta del 92 '!> de l!is familias encuestR.-

das, 6 '). los come 2 o 3 veces por semana, mientras que el -

2 % lo hace 1 vez a la se~ana; El 73 % come diariamente ch! 

le, en tfl.nto que un 6 % casi nunca lo consume; otros alime!l 

tos con alta frecuencia de consumo diario, son el huevo 66 ~' 

leche 64 <;l, p:o.n 50 cf, y refrescos 46 r;f,. 
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1~os F.tlimentos que cfl.si nunca se presentnn en la. a.lime!! 

ta.ci6n de la comunidad, son el pescndo, ya que no es incluf 

do en 11.1. dieta del 88 ~ de las familias encueetadA.s, el ca

fé en la del 44 ~' gansitos en 54 ~ y, ~0tanae 42 ~' ~demás, 

casi la cuarta. parte de lR poblaci6n nunca come carne. Aqu! 

puede verse que el Rlimento qµe mds se consume en la comunl 

dad, son lás tortillas y, el que menos se consume es el pe! 

cado. 

8.-¿,Alil'lent6 a sus hijos con leche materna? 

De esta pregunta se obtuvo que el 96 ~ (48 madres de -

familia), sí aliment6 a sus hijos con leche materna, contra 

4 :4. ( 2 señorHs) que no lo hicieron. 

La edad hasta la ~ue dejaron de alimentar fl. sus hijos 

con leche mnterna fué: de 2 a 3 años 44 %, siendo la frecue!l 

cia más elevada, de 7 meses a 1 año 32 ~ y de 1 a 6 meses -

12 %; con esto se observa que la lactancia fué prolongada; -

lo que viene a contribuir a la mala nutrici6n de los hijos, 

porque a deter1ninada edad llega a ser insuficiente la leche 

materna. 

9.-¿El destete sigui6 con? 

Bsta preeuntR nos r1i6 a conocer que el 26 % de l~s amas 

de casa dieron a sue hijos después del destete leche de vaca, 

el 24 % los introdujo n la dieta familiar, en t~nto ~ue, un 

16 <Jf, dá a sus hijos cr.ldos y sopas aguadas y., otro 16 ~ les 

dá s6lo atoles. 

10.-¿!ui~n cebe alimentarse mejor entre los ~iembros de la -

familia? 

A<!UÍ. f10 vi.6 que lF1 1>1ujer embn.rlLzatla es quien c1ehe E'.li-
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mentarse mejor entre los mienbros de l«. fP.milia, y tuvo unA. 

frecuencia el.e 34 ~ ( 17 familias), otro 34 "/> considera que -

todos deben alimentarse hi~n, el 24 ~ piensa 11ue f!On los e_! 

cole.res <lUienes deben alirnentH.rse 1ne jor que el resto ñe lP. 

familia, :nientr1-1.s que el 2 "/> opi.16 que los adolescentes, que 

fu~ una de 1i s frecuencias ·nl"'ts bn jas. 

11.-¿Cuando sus hijos se enferman limita su nlimentRci6n? 

Bn estfi. pre,gunta se observaron los siguientes rerml ta

dos: el 62 ~ contest6 que s! limita la nlimentaci6n ::i. sus -

hijos cuando se enferman, contra 38 % que no la limita ni la 

cambia, Con lo cual podemos ver que la mayoría de las madres 

de familia, ponen en desventaja a sus hijos ante las enfer

medades al limitarles o suprimirles la alimentaci6n. 

Las razones que dieron al por qu6 se les limitaba o no 

la alimentaci6n, fueron varias, l::i.s ciue tuvieron mayor fre

cuencia son: "porque el m~dico dice que se suprima lA. alime!l 

taci6n11 obtuvo 24 "f., 11se alivian wts pronto si no comen 

cuando están enfermos porque los alimentos les hacen dafío" 

tuvo una frecuencia de 10, que es el 20 % y, "no se les li

mita por<iue les hace dafío no comer" la dieron 8 amr-i.s de ca

sa ~ue es el 16 %. 
12.-¿Cree que existan A.limentos nocivos para la salud? 

Un tot1'tl de 30 F<.mas de cF.sR, q_ue corresponde Rl 60 % -
conteste.ron posi tivt~mente a la pregunta diciemdo que s:! creen . 
que existen filimentos qqe perjudican la salud, contra 38 '1' 
~ue contestaron que no lo consideran as:!, el 2 ~ restRnte -

se abstuvo de contestar. 

En ln pr.rte complementaria n estn. preeunta de cuRlee -
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son los 1-1,limentos que hacen dRño o·no a la ·salud, .se -

vi6 lo sizui8nte: 11cerveu1, golosinas, eefrescos y harinas" 

se consideren que s! hacen' dafío y, re pre sen ta 18 'f, ( 9 fami

lias), otro 18 % "considera que todos son buenos", un 20 '!> 

cree que hace c1añO comer "frituras, bOtHnns .. y los que se com 

prn.n en la ci-i.lle porque están sucios", el 24 ~~ contest6 ev~ 

sivamente, 

13.-¿Tiene televisi6n? 

Lns respuestas dnRns u esta pregunta fueron las siguie~ 

tes: 76 'f, (38 familias) sí tienen televisi6n, contra 24 ~ -

que no ln tienen. 

Por lo tanto, se puede decir, que por medio de la ob-

servaci6n y, después de encuestar ~l 55 % de las familias -

de la comunidad Campo verde, las características de le pobl!, 

ci6n son le.e siguientes: 

El nivel educativo de las madres de fRmilia es bajo, 

ya que la ma~ror!a no cuenta con primaria terminada y, la. 

cuarta parte cRrece de estudio alguno, lo cual viene a repe! 

cutir en la alime,1taci6n familiar [10rque la runa de casa es 

ln responsable directa de su dieta, por ser ~lla quien sele~ 

ciona los productos que la forman, 

De lo P.nterior se deduce que la educaci6n es u.~ factor 

que contribuye en la buena o ~ala nutrici6n, ya que infonn~ 

ci~n de c6mo rüimentArse bién existe, pero mo les llegn, lo 

que se debe a ~ue su nivel educativo crea un obst~culo entre 

las amas de case. y los conocimientos de una alimentaci~n a.

decuadA., 

Lns fA.milias encueF1tadas tienen un prol'ledin de 8 hijos, 
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lo que nos indica que son numerosas y, loe intervalos de na

cimiento entre uno y otro son reducidos, aproximadamente de 

un año; esto contribuye a que los hijos nazcan desnutridos 

porque la madre no alcanza a recuperarse de los desgastes -

del anterior y, estar en lA.s mejores condiciones pal'fl tener 

otro hijo, a la vez que el niño deja de ser atendido tempr! 

namente por.la madre, para atender al sisuiente, 

La nutrici6n es considerada importante dentro de la C2, 

munidad, ya que casi la totalidad de amas de CHsa entrevis

tadas estuvieron de nauerdo en esto, no obstante, la reali-

dad ea otra, porque a11n considerándola importante, la may2. 

ria compra los produ.ctos para su alimentaci6n dentro de la -

comunidad y, de acuerdo a la observAci6n, detectamos ~ue los 

comercios existentes no proveen de los productos necesarios 

para U.."18 dieta adecua.da, ea decir, que algunas amas de casa 

ien.oran lo que es una di.~ta ballmceada, seleccionando por· -

comodidad su alimentaci6n y, teniendo hábitos inndecuaños -

respecto a ásta, 

En cuanto al fRctor econ6mico se encontr6 que a m4s de 

la mitad de la poblaci6n, s! les alcanza el ingreso familiar 

para cubrir sus necesidades de alimentaci6n, sin embnr~o, se 

ve unn contradicci6n de acuerdo a otra pregunta ya que al 

50 % de 1as familias no les es su.f!ciente, porque tienen 

que hacer otros gastos, comen cosas que son caras y no nutren, 

lo anterior podr!a deberse a una inadecuhdA. distribuci6n de 

los recursos econ6micos, porque ya se vi6 o,ue recursos exi!! 

ten, lo que pasa es que no se le dá la dehida importancia a 

la Rlirnentnci6n, se le pasa a ::iegundo plano, creyendo más 
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aparatos eléctricos para el hogar, entre otros. 

Por consiguiente, se puede decir que el f~ctor econ6m!. 

co contribuye a u.na mala nutrici6n, pero en el caso de Cam

po Verde no es el decisivo, ya que va aunado al factor edu~ 

cativo y, si se ataca a este Último el problema de la mala 

alimentación podr!a aminorarse, 

La mitad de las madres de familia consideran que es a

decuada la alimentación que dan a sua hijos, mientras que el 

resto no lo considera as!. Oon esto se observa que las amas 

de casa no están totalmente concientes de los es u.na alime!!_ 

taci6n balanceada, ya que el 4 % opina que su di.eta es bue

na porque tienen suficiente dinero, pero esto no garantiza 

que sea de aalidad. 

se encontro que la dieta de loe habitantes de la comun!_ 

dad, se basa en tortillas, frijples y chile, que son los a

limentos que se consumen diariamente, complementando a ve-

ces con leche, huevo, p~n, refrescos, sopa de pasta y café, 

sin embargo se puede decir que le dieta ee poco variada e -

incompleta, en parte porque las cantidades de alimentos con 

alto valor nutritivo ee consumen mínimame~e, mientras que 

los alimentos como tortillas, frijoles y chile forman casi 

la totalidad de la dieta, 

La mayoríe de las madres de familia aliment6 a sus hijos 

con leche materna, lo que indica que sus hijos al nace; ti! 

nen una alimentaci6n adecuada por lea propiedades nutriti-

vae que tiene esta leche y por ser el alimento Óptimo para 

el niño durant~ esa etapa. No obstante, se detect6 que la -
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eituaci6n de otros niños no es muy buena ya que alg11nB.s ma

dres de familia prolongan demasiadoila laete.noie., hasta loe 

a ~ ) áfioa ie edad, poniendo as! en peligro eu salud, debido 

e que ya no es suficiente la leche materna para. cubrit' sus 

necesidades y lograr un desarrollo adecuado, además crea .-. 

una dependencia entre el hijo y la madre que, posteriormen

te le acarreará otros problemas. 

La alimentaci6n qu.e se le dá a loe nifios después del -

destete es leche de vaca en algunos caeos, otras sefforas les 

dan la dieta familiar que, como ya se d~jo no es muy compl.!_ 

ta, con lo que se ve todavía más afectada su nutrici6n. Por 

esto se cree que falta una orientaci6n acerca de como alimea, 

tarse bién sin tener que afectar en gran medida el ingreso 

familiar y aprovechando los recursos que se tengan. 

Existe en las madres de familia una serie de ideas acer 

ca de limitar la alimentaci6n de sus hijos cuando estos se 

enferman, por creer que los alimentos les hacen daño, sin -

darse cuenta que ponen al hijo en desventaja ante las enfe!:, 

meda.des, haciendo que estas se prolonguen. 

Por lo tanto, tomando en cuenta todos los hechos, se 

comprueba la hip6tesis de que "En Mexico, la mala nutrici6n 

es un fen6meno que ha estado presente en la poblaci6n desde 

la época de la conquista y., que a través del tiempo, ha se

guido presente a pesar del desarrollo de la tecnolog:!a y a 

la influencia tan grande que sobre la poblaci6n, ejercen -

los medios mosivos de comunicaci6n, contribuyendo por lo 

tanto a la calidad de le nutrici6n del mexicano". 
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CAPITULO IV 

Papel del Trabajador S111ciel en la prevenci6n y soluci6n de 

la mala alimentaci6n. 

Una vez analizada la problemática que representan los -

factores culturales que contribuyen a la mala alimenteci6n -

del mexicano, se tratará de ubicar las funciones del traba.j~ 

dor social ante dicha p1·oblemática, para prevenir y ayudar -

en su soluci6n. 

El trabajo social en s! mismo, representa WlB forma de 

acci6n social que pone ~nfasis en la prevenci6n de loe desa~ 

justes, antes que en la atenci6n de que los mismos puedan -

darse, o que se estén dando en determinado núcleo.social, ya 

sea en una comunidad, en un grupo específico y también a ni

vel caso individual. Por lo cual hay cada vez mayor coincide~ 

cia de opiniones en el sentido de que es necesario modificar 

el denominado "modelo médico" de atenci6n a la desnutrici6n, 

centralizado en el médico, las acciones curativas y la aten~ 

ci6n individual y epis6dica. En cambio sa pugna por un mayor 

énfasis en las acciones preventivas y en la participación de 

todo un equipo de salud, en el que han de integrarse diversos 

profesionales entre ellos el trabajador social. 

Es por esto que debe considerarse para el profesional -

en T,rebajo social, un compromiso de primer orden, el ser par_ 

t!cipe de la actividad junto con otros profeeioniatae que se 

dediquen a la búsqueda .y realización de soluciones el probl!. 

me. que representa la deenutr1ci6n en México. 

La problem~tica alimentaria es un fen6meno actual, que 

en deterrninAdo momento eetd ·repercutiendo en loe denuís aspe~ 
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toe de la realidad social, ya que la alimentaci6n es tomada -

también como la base en el desarrollo psicol6gico del indiv!, 

duo, puesto que sino se. posee une alimenteci6n adecuada, di• 

fÍcilmente se puede aspirar a otro tipo de desarrollo. 

Por otra parte, ya que uno de los principales objetivos 

del desarrollo econ6mico y social de un país, es lograr la -

igualdad de ·su poblaci6n, para disfrutar de las mismas opor

tunidades y tener derecho a la educa.ci6n y a la saluda, for.

mando parte de la segunda la nutrici6n, puede afirmarse que 

·ésta y el desarrollo socioecon6mico eon aspectos muy ligados 

entre s:C. 

El trabajador social que como agente de cambio, promotor 

y colaborador del desarrollo sociecon6mico de los grupos so

ciales, es el que contribuya, impulse y estimule con su tra

bajo a la realizaci6n de tales metsa, en este c~so, alcanzar 

un mayor bienestar en el individuo. 

El Lic. en trabajo social poco e poco ve logrando elevar 

su nivel profesional y de este modo le permite alternar cada 

véz m~s con otros profesionistas. SU.e conocimientos sobre las 

ciencias sociales, le han hecho madurar y estl'lr preparado 

para realizar un trp,bajo integral, en cuanto al tratamiento 

de la mela. alimentaci6n del mexicano. 

Considerando lo anterior y al referirse sobre el papel 

que debe desempeñar el trabajador social en el problema de -

la mala nutrici6n, no podrá hablar~e de uno s6lo o específico 

quehacer de este profesionieta, incluso esti sujeto a una P2. 

lítica ineti tucionel y adem~s dentro de los programas que im_ 

plementa esa política, es como actúa. 

Dentro de los programa.e elaborados por la inetituci6n en 
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cuanto a alimentaci6n, el papel del trabajador social es bá~ 

sico, porque de él depende un tanto la ooordinaci6n de éstos, 

.educando a la poblaci6n para que tome conciencia de eu ·pro

blema y rompa con atavismos tradicionales que influyen en la 

mala alimentaci6n. 

Además tiene una visi6n como profesional, para tratar .

los problemas que incidan en una comunidad determinada, tenie!!, 

do una perspectiva concreta y a.ctuar en base a los recursos -

que la comunidad tenga en ese momento. 

Dada la importancia del trabajador sociai en la soluci6n 

de la mala nutrici6n, se considera que sus funciones entre ~ 

otras son~ promooí6n, sensibilizaci6n, planeaci6n, educaci6n 

social, orientaci6n y supervisi6n. 

· 4.l-Promoci6n, 

Una de las finalidades del trabaje social "será promover 

en el individuo su afirmaci6n como hombre, y la formac16n en 

él de una auténtica conciencia social, que le lleve a senti!:, 

se partícipe del grupo al cual pertenece, al mismo tiempo que 

pretende la superaci6n del status econ6mico y la obtenci6n -

de determinadas metas de bienestar social."(64) 

Se. ha resumido en la afirmaci6n de que promover es cap2_ 

citar. Desde este punto de vista el trabajador social promueve 

cuando actúe por habilitar individuos, grupos y comunidades, 

logrando alcanzar la plena realizaci6n de sus potencialidades. 

Bajo este prisma, la ncci6n del trabajador social se introdu

ce en el proceso de desarrollo, que lleva a 1a plema utiliza-

6~•Alay6n, ''A B C de trabajo· social latinoamericano" p.112 
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qi6n de loe recursos naturales y humanos y consecuentemente, a 

un desarrollo integral del hombre. Para lograrlo debe primero 

capacitar al individuo para que supere su situaci6n de malnu

trido y, pueda entonces aspirar a otro tipo de desarrollo. 

Es por esto que el trabajador social puede contribu!r al 

desarrollo del pa!s, preparando 11 las personas para los cam,

bios, capacitándolas para una mayor participe.ci6n en la vida 

nacional, fomentando los cambios de actitud en las relaciones 

sociales. Es aquí donde interviene como elemento promooional 

del individuo, que le permite desarrollar u.na actitud parti

cipativa en la vida comunal. 

Bl trabajedor social como promotor realiza tareas de li

beraoi6n con personas mediatizadas por la desnutrici6n. Tra

tando de elevarlas a situaciones de una dignidad mayor, eie¡a 

pre partie~do de su propia realidad, su labor consiste en -

promover a la poblaci6n, empleando los servicios de las insti 

tuciones, los recursos disponibles de la comunidad, as! como 

.la capacidad de los individuos para contribuir en la soluci6n 

de la mala alimentaoidn, basdndose en las t~cnioas y m~todos 

de su especialidad, tomando en cuenta el nivel cultural de la 

poblaci6n. 

Para lograr todo esto es de suma importancia que el t~ 

bajador social se integre a loa equipos interdi~ciplinarios, 

que trabajan oon el fin de promover una alimentaoi6n adecua.

da y justa para todos, :ira que la desnutrioi6n no es un proble 
. ·-

ma aislado ni meramente m~dioo, sino qua en ~l intervienen 

una serie de factores, lo que hace de ella un problema que !J:L 

-tarasa a diversas profesionP,e, 
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4.?-Seneibi1izaci6n... 

Dada la preraci6n específica del trabajador social, quien 
1 

por sus estudios y experiencias conoce pro:t'undaaente los re-

cursos y laa necesidades de la comunidad en que labora y, ªli2. 
m4s cuenta con conocimientos psiool6giooe de la conducta hu

mana, as! como en t6onicas de ccmuniceoi6n y promoci6n, es el 

profesionista apropiado para atender esta función, 

Ense~ar a alimentarse adecuadamente a un individuo por 

medio de la transmici6n de conocimientos, es sólo un problema 

t~cnico, pero hacer que que esa individuo quiera aprender a 

c.omer correctamente, es crear un ambiente en el que le produ~ 

ca ventajRs positivas el hacerlo, es sensibilizarlo, es hacer 

que participe en la soluci6n de su problema, 

Es importante la labor de sensibilizaci6n, porque una -

situaci6n de mala alimentaci6n en una comunidad, no es a 

veces percibida, debido a que casi toda la poblaci6n la pad,!. 

ce, y en eso consiste la eensibilizaci6n, en hacer ver cr!tj. 

oamente a los hombres su realidad, para que descubran las ºª!l 
i 

sas que la originan y t~nefonnarla empleandose los medios a 

su disposición. Esta función podría llevarse a cabo con la -

ayuda de los medios masivos de comunicaoi6n, 

81 trabajador social, de la teoría pasa a la acci6n, c~ 

noca el papel que tales medios juegan en su campo de acci6n, 

deber4n servirle como instrumentos t~cnicos para la sensibi

lización y promoción de los grupos en f'unoi6n de su problemJ! 

tica alimentaria. Por tanto, la aplicación de los diferentes 

medios de comunionci6n, a:vudarán en esta funci6n en cuA.nto a 

desnutrici6n. 
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El aplicar las técnicas de comunicacidn en trabajo social 

de comunidad, generará que la colectividad o grupos ya. forma

dos, participen en la creaci6n y aplicaci6n de estos medios, 

sobre las necesidades de una dieta adecuada, y que esté de -

acuerdo a su realidad. 

Los medios de comunicaoi6n, son los más viables para re2:. 

lizar actividades que tengan como objet~vo, promover y sensi

bilizar a la.e personas mal nutridas, acerca de su eituaci6n. 

Para esto el trabajador social deberá ser oonoiente de la in

fluencia que estos medios ejercen, las caraoter!stioas del ~ 

mensaje que va a enviar y la población a quilln va. destinado~·

de esto depender4 el éxito de las acciones planteadas. 

4.3-Planeaci6n 

Es otra fu.noi6n para. prevenir o solucionar la mala aliine~ 

taci6n del mexicano. 

Para ubicar objetiva.mente a la planeaci6n, se necesita 

conocer la estructura en la que pretende incidir, lo que im

plica un exámen detallado de la.e causas que originan la mala 

aliinentaci6n en detenninada comunidad, tales como loe hábitos 

inadecuados, la mala distribución del ingreso familiar entre 

otras, despu~s se deben. detectar los recursos humanos y mat! 

·rialea con que cuenta la comunidad, para que teniendo esa in -formaci6n, se puedan dar alternativas concretas y formular 

el plan de acci6n. 

En cuanto a planeaci6n, al trabaj~dor aooial le correspoa 

de lograr con la poblaci6n el análisis de su realidad y del 

contexto que la determina; promover su incorporaci6n organi

zada y concient~. en las acciones para lograr su bienestar es 
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cial y la optimizaci6n de los recursos, con el fin de contri

ru:!r a la concientizaci6n y movilizaci6n del pueblo, para lo

grar su desarrollo libre de opresi6n. 

Por lo tanto está capacitado para participa:t' en los di!!, 

tintos niveles de la planeaci6n: elaboraci6n de planes, pro~ 

gramas y la aplicaci6n de ambos. 

En el universo del quehacer inet~tucione.l, el trabajador 

social desempefi6 durante mucho tiempo funciones esencialmente 

operativas~ visitas domiciliarias, aplicaci6n de encuestas,

programas y. proyectos que otros profesionistas elaboreban, -

pero actualmente, sus fu.nciones trascienden el nivel operaci~ 

nal y se ubican tembi~n en la planeaci6n, la coordinaci6n, la 

supervisi6n y la investigaci6n. Esta situaci6n es estratégiea, 

porque lo mismo permite la elaboraci6n de planes y programas 

previa investigaci6n, que su aplicaci6n y supervisi6n, ampliaa_ 

do. las posibilidades de su quehacer profesional, especialmen

te en el problema de la alimentaci6n. 

La funci6n de planeaci6n consiste en establecer procedt 

mientos para la optimización de los recursos a las necee1de~ 

des y tareas planteadas, integrando las acciones sisteuuític! 

mente organizadas, coordinadas y ejecutadas. Es unir el ele

mento material y humano que se puedan emplear, para dar una 

respuesta al conflicto, determinando sistemática.y met6dica• 

mente e interviniendo en la integraci6n o coordinaci6n de los 

elementos. 

El trabajador social tiene la funci6n de coordinar y ...

participar en la planeaci6n de nuevas formas de organizaci~n 

social y promover el cambio, . con una visi6n mucho más amplia 
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que le. tre.dicional y con elementos que lo ponen a la par e 

inclusiva como coordinador de otras profesiones, que tienen 

que ver en la solución de la mela alime~tación. 

ta planeaci6n viene siendo el método por el cual ee ª112. 
lizan y racionalizan loe·procesos de un sector social, con el 

fin de elegir los recu??soe. de acción más adecuados, para le. -

solución de·la problemática alimentaria, con le participación 

de diversas profesiones, instituciones y comunidad, para lo

grar la consecusión de los objetivos en forma integral. 
1 • 

Para planear se necesita primeramente investigar, pues

to que no es posible actuar en algo que se desconoce, es por 

esto que la investigaci6n proporciona un panorama acerca de 

la realidad del problema de la desnutrici6n, y en base a esa 

realidad, es como s~ proyectan alternativas de superación de 

la situaci6n actual d9 cualquier sector social. 

cuando la investigación es permenente, permite profundi 

zar en lo relativo a las actitudes, creencias, costumbres, -

tradiciones, valores y motivaciones. El conocimiento más am

plio de este material, permitirá una labor efectiva y la co~ 

fección de planes de educación nutricional, de acuerdo al ti 

po de comunidad. 

Una vez llevada a cabo la investigación, se cuenta con 

las bases para le planeación, que debe ser realista dentro -

de lo posible, con equilibrio entre necesidades y posibilid!, 

des. 

Pare. que la planeación sea efectiva debe ser permanente 

y hacerse con proyectos escalonados, de tal modo que uno si~ 

va de base el siguiente, debido a que la desnutrición es un -
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problema actual y latente en la poblaci6n mexicana. 

Por todo lo anterior se cree que otra funci6n del tre~ 

;Jaaor social, 'Por las acciones que involucra, es la ple.neaci6n, 

ya que es necesario actuar mediante amplios programas, tanto 

a nivel nacional, como regional y local, para superar la pro 

blemática de nuestro país. 

Está bién demostrado que la ciencia y le tecnolog!a mo

derna es capaz.de dar incremento sustancial a los recursos 

nutricionales, para resolver los problemas que actualmente -

existen en el mundo. Pera le aplicación de esos recursos en 

nuestro pa!s, debe establecerse una pol!ti~a nacional de nu

trición, en la que se formulen programas que comprendan la -

.acción coordinada de todos los organismos del gobierno y pr!,. 

vados, con la máxima aspiraci6n de que todo mexicano cuente, 

desde que nace, con los elementos necesarios para su correcta 

nutrici6n. 

Indudablemente que cualquier programa aplicado en favor 

de la modernizaci6n de los hábitos de alimenteci6n en la po

blaci6n, resultart! en gran beneficio, pero es importante se

flalar que los sistemas edQcativos que se adopten para logra::, 

la, se 'deberán basar en el conocimiento de las prácticas del 

país. Es decir, planea«' en base a la realidad social, función 

para la cual está capacitado el trabador social. 

Al aplicar estos planes, se motiva y sensibiliza a la -

poblaci6n, creándole una conciencia que le permite aceptar y 

tener visión de su condici6n de mel·1nutrido y ns! participar 

para superarla. 

Ce.da trabajador social,. en todo campo que se desarrolle 

profesionalmente, podrá y deberá, a través de sus funciones, 
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integrar en sus actividades, en sus programas espec!fiooe de 

trabajo, lo concerniente a aspectos nutricionales y aliment!, 

cios, ya seé educativos o motivadores 1 orientadores; inclu!r 

en loe diferentes programe.a una ce.mpai'Ia de mejorSllliento ali

menticio, haciendo llegar técnicas de alimentaci6n. 

4.4-Educador social, 

"La educaci6n, considerada en toda su amplitua, es un h!, 

cho social que consiste en un proceso de adquieici6n de cona 

cimientos, actitudes, habilidades y destrezas, as! como de -

promoci6n, fo:rma.ci6n y transformaci6n de hábitos, costwnbree 

y formas de comportamiento socialmente útiles y aceptableeV(65 ) 

Se puede donaiderar entonces la educaci6n como un mecani!. 

mo de adaptaci6n del individuo al medio social, ya que la a~ 

ci6n educativa, en eua múltiples y variadas manifestaciones, 

tiene la virtud de disciplinar, cultivar y preparar la .exis

tencia d0l ser humano, para el cabal cU!llplimiento de su des

tino individual y social. Por esto se afirma que el hombre -

llega a ser verdaderamente hombre s6lo mediante la influencilta 

de la educaci6n. 

El trabajador social como educador de la sociedad, ea un 

elemento en el proceso de la educación, que participará como 

promotor, organizador y director de la tarea educativa. 

La educaci6n y la saladr formando parte de ésta la al1-

mentaci6n, son derechos supremos del hombre universalmente ! 
captados. Estos son los problemas más importantes para lograr 

el progreso social y económico de los pueblos. 

65-Escamilla G6mez, c. "Principios de educAci6n sanitaria"p.33 



100 

La formaci6n de hábitos, la adaptaci6n y transformaci6,:i 

de las costumbres y la formaci6n de actitudes, en este caso, 

tienen una orientaci6n comúns la protecci6n y conservaci6n -

de la buena nutrici6n del individuo, as! como de la comunidad. 

La educaci6n social tiene como objetivo la capacitaci6n 

social, la capaciteci6n técnica básica, y el cambio de las 

estructuras mentales. 

Es más fácil y econ6mico educar a le comunidad y aplicar 

medidas profilácticas, que invertir recursos en la recupera

ci6n de la buena nutrici6n. 

La educaci6n social orienta su labor lo mismo a la po

blaci6n infantil y áuvenil, que a la poblaci6n adulta, por

que aunque aquellos represente.n el futuro del pa!e, el adul

to es el factor dinámico y directivo. de la comunidad; es el 

elemento que influye de forma definitiva en la conducta, en 

la adopci6n de de nuevas formas de vida, en la adquieici6n -

de hábitos y eri la configuraci6n cultural de los grupos soci~ 

lea. Por esto es importante la educeci6n de la familia, ya -

que es una comunidad de vida, donde la alimentaci6n de los -

miembros que la integran tiene.interdependencia innegable. 

Los campos de la educaci6n social son; adiestramiento de 

personal en principios, técnicas, métodos y medios de educa

ci6n para una buena nutrici6n; organizaci6n de le comunidad 

por medio de líderes de la misma; coordinaci6n con las inst!, 

tuciones y el público en general. 

ta educaci6n nutricional es e6lo un aspecto de la educ!_ 

ci6n y su más eltA a~pireci6n es la de capacitar a la comun!_ 
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dad pera que, informada, asesorada y dirigida, se aplique d!:, 

bidamente organizada utilizando sus propios recursos, a PesOJ:. 

ver 1}for sí misma sus problemas de alimentaci6n, no siempre -

manifiestos, pero que el trabajador social le hará conocer, -

sirviéndole.como mentor en el caso, de lazo de uni6n para con 

las autoridades y, centro coordimidor en el equipo interdisc!_ 

plinario encargado de la realizaci6n. de programas de alimen~ 

taci6n, para alcanzar el sobredicho objetivo, de beneficio -

común. 

La habilidad para despertar el interés del público, eu 

deseo de conocimiento al respecto, la obligaci6n de contribuír 

al fomento de una mejo'r nutrici6n, dependerá de la capacidad 

del trabajador social, en cuanto a dicha comunicaci6n se re

f~ere, de la adecuaci6n de sus trabajos a la realidad del ª! 

biente y a las exigencias de la localidad. 

El trabajador social frente a la problemática que es la 

mala alimentaci6n, debe ser agente contribuyente al proceso 

de liberaci6n, que es su objetivo, y donde cumplirá la funci6n 

de educador y 1 cemo una de las funciones de la educaci6n es -

la de procurar la organizaci6n de la poblaci6n en grupos pro

ductivos, implementará la formaci6n de cooperativas de alime!! 

tos de consumo en la comunidad, ahí estaría eu labor para el!_ 

ver el nivel de conciencia y educaci6n de la gente, para que 

ellos miemos fueran los encergados de organizar los sectores 

productivos y de consumo. 

El papel del trabajador social no consiste en lanzarse 

a resolver loe problemas a los dem6s, en cualquier parte do~ 

de existe hambre, desnutrici6n y cvre~t!a de loe alimentos, ~ 
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hay gente que lucha o quiere luchar pera lograr la euperaci6n 

y, aquí puede actuar, educando a estas personas y dirigiénd.2_ 

las. 

A pesar de le serie de factores sociecon6micos de le p~ 

blaci6n, la desnutrici6n, sobre todo la infantil, es suscepti 

ble de ser combatida con la educaci6n, ya que permite implan

tar conciencia de lo que es una alimentaci6n equilibrada y ~ 

y c6mo puede lograrse aún sin gravar excesivamente la econo..., 

mía, •··en base a un mejor aprovechamiento y preparaci6n de los 

alimentos disponibles. 

Es evidente que una madre de familia.con U1lB buana· edue! 

ci6n, cuidará la alimentaci6n de sus hijos. Pero tratándose 

de educaci6n nutricional, hay que tener cuidado en considerar 

los hábitos alimenticios que se transmiten de generaci6n en 

generaci6n. Por ello, los programas deben constituírse por !:. 

quipos imtordisciplinarios, que no pretendan solucianer el 

problema con una mentalidad importada, sino integrando al i!!_ 

dividuo, tomando en cuenta sus ideas y tradiciones. 

Se tiene que luchar contra algunos tabúes que , en un m~ 

mento dado, pueden perjudicar el estado nutricional del ind!_ 

viduo, pero también conviene analizar cueles de sus hábitos 

de alimentaci6n no son perjudiciales e inclusive pueden mej~ 

rar su nutrici6n. 

Es necesaria la divulgaci6n de conceptos educativos se~ 

cillos, e través de todos los organismos que se dedican el -

mejoramiento integral de los grupos sociales más desvelidos 

del pa!s; por tanto, es indispensable difundir con simplici

dad estos conceptos para lograr que numerosos erupos de nivel 

informativo bnjo, logren cnptar loe mensajes nutricionales, -
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en este caso lu educaci6n alimentaria en general. 

En cualquier tipo de trabajo nue se realice, para lograr 

el proceso social de una comunidad, siempre se ha observado -

que las grandes limitaciones educacionales de los hombree son 

un obstáculo para e1 desarrollo de los pueblos, en cuanto no 

les permite actuar objetivamente en la realidad circundante. 

Por lo cua~ siempre se ha buscado experimentar m~todos, técn1 

cae, y otros procedimientos a objeto de popularizar la educ! 

ci6n. 

Considerando que la mala alimentaci6n se debe a una serie 

de factores entre ellos el educativo, el trabajador social no 

será maestro de alfabetizaci6n, pues no es esta su la~or dire~ 

ta, pero s! ser!! el que propicie la existencia de centros de -

alfabetizaci6n, especialmente para adultos y con las t~cnicae 

más adelantadas de enseBanza, como son todas aquellas que 11! 

van a la concientizaci6n del hombre. 

4.5-0rientador. 

Una de las funciones que debe desempefiar el trabajador -

social, es la de orientar a las personas, no con el sentido -

paternalista, sino motivándoles en el desarrollo de su pera~ 

nalidad, para ~ue ejerciten .su inteligencia, aptitudes y cap!. 

cidades en la soluci6n de sus problemas. 

Señalar los posibles recursos y limitaciones para que -

hagan uso de ellos. 

Exortar a los p~dres de familiR para que cumplan con la 

ley obligatoria de educaci6n y env!en a sus hijos a recibir 

instrucci6n escolar, porque como se dijo, es un factor que • 

influye en la mala alimentaci6n. 
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El trabHjador social puede contribuir promoviendo el -. 

consumo de alimentos adecuados, estableciendo en sus propios 

campos de acci6n programas de educaci6n y divulgación para -

el consumidor; esto puede realizarlo en centros educativos, 

difundiendo entre la poblaci6n escolar, técnicas de mejor 

aprovechamiento alimenticio; en el medio rural es muy impor

tante para el des~rrollo de las comunidades, aquí ae debe 

atacar directamente el problema, sobre todo en las medidas -

de higiene y preparaci6n de alimentos, tratando de que estos 

se diversifiquen. 

Puede organizar grupos difundiendo por medio de pláticas 

orientadoras, la mejor aplicación del presupuesto familiar, -

para la adquisici6n y utilizaci6n correcta de sus alimentos, 

consumiendo de preferencia los de la ragión, e instruy~ndo a 

las amas de casa mediante demostraciones prácticas. 

Debe destacar lR importancia de que se conozcan las ba

ses de la alimentación, para superar los obstáculos en la ª! 

lecci6n y di~ponibilidad de comestibles para mejorar la ~ie

ta, 

Considerando que la mala alimentaci6n se debe·a una se

rie de factores y no se dl1 aisladamente, sino c1Ue afecta o-

tros aspe·ctos de la sociedad, el trabajador social, puede 

orientar a los padres de familia, pftra fonnar hogares orga-

nizados, con el m1mero de hijos que deseen y a los ·we les -

puedan dar la educac16n y protección a que tienen derecho, -

como seres humanos; sobre higiene de la madre, higiene del 

ni~o, higiene de la vivienda, mejor distribución del gasto 

.familiar, as! como orientac16n de tiendas y centros comerci!, 
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les que venden productos El be.jo precio; todo esto por medio 

de pláticas, conferencias y proyecciones de películas instru~ 

tivas, p8ra el logro del bienestar familiar, adaptando los -

recursos con que cuente la comunidad. 

Por Último el trabajador social, que conoce quién debe 

proporcion~r los servicios públicos, orientará también e la 

poble.ci6n en sus problemas que se le presenten. 

4.6-SUpervisor. 

El Lic. en tre.bajo social, dentro de los equipos intex-

disciplinarios trabaja a una escala de coordinador, superviso; 

investigador, evaluador, capacite.dar y planificedcr. Puede d! 
sempeñar le funci6n de su~1ervisor, realizando tareas tanto a~ 

ministrativas como educativas, r~visando, estimulando, orie!! 

tando y guiando en el proceso de supereci6n de la malB. alime~ 

taci6n. 

Siendo le supervisi6n un proceso de enseñanza aprendiz~ 

je, tiene dos finalidades~ la educativa y la administrativa, 

con la. educativa pretende lograr el desarrollo de la comuni'.'"' 

dad, con la administrativa proporcionar un servicio adecuado 

y oportuno, tomendo en cuenta el coordinar los recursos hu-

manos y materiales existentes. 

La supervisi6n para el trabajadór social es la responf3! 

bilidad que asume ente unu comunidad, un grupo o un. individuo, 

a base de algunos imperativos de organizaci6n que se ponen ~ 

en práctica, con una estructure administrativa adecuada que 

incluye procedimientos establecidos. 

sus funciones como supervisor se dirigen e le. planea-

ci6n, ejeCUJ.ci6n, control y, a le eveluaci6n en los progra--
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mas de alimente.ci6n. Por lo que debe saber distribu!r su -

trabajo y el de los dem6e, en funci6n de su superaci6n y del 

cumplimiento de los objetivos,grupales; programar y presupue!!. 

tar una ecc16n que contribuya a la soluci6n de la mela ali

mentaci6n; saber coordinarse con los demás profesionistes -

del equipo interdisciplinerio que intervengan en el progra

ma; saber tomar decisiones; desde el punto de vista educat~ 

vo se requiere que interprete la realidad, enseñe y estimu

le a la pobleci6n; en el aspecto adminietre.tivo, que plani

fique, organice, coordine y controle loe recursos materia

les y hum.anos con que cuente la comunidad. 

Como encargado directo de la vigilancia y funcionamiea_ 

to del programa, debe ver que les ooeas se hagan bién. 

El trabajador social como supervisor, es el canal por 

medio del cual pasan les comunicaciones, es el eslab6n que 

une al equipo interdieciplinario con le comunidad, tenien

do contacto inmediato con ambos. 

Para supervisar se deben delimitar loe objetivos y co

nocer la personalidad de la gente, para saber si puede lle

var a cabo dichos objetivos y funciones, y la forma en que 

se van á. realizar tales acciones. 

Siendo la evaluaci6n una de las finalidades de le su

pervisi6n, constituye la Última etapa del proerama y, está 

orientada a medir y a analizar el desarrollo total del mis-

mo. 

La evaluaci6n permite la toma de importantes decieio~ 

nea, sobre continuar o interrumpir el proyecto que se eet~ -
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llevando a cabo; mejorar sus prácticas o procedimientos, af1!. 

dir o desechar técnicas en relaci6n con las que se estén ee. 

pleando, modificar le estrategia para desterrar la mala al!, 

mentaci6n; establecer proyectos· semejantes en realidades e!, 

milares y asignar recursos a programes. 

La supervisi6n puede emplearse en trabajo social de C!!, 

so, grupo y comunidad. 

En trabajo social de caeo el eupervieor va a evaluar -

el nivel de cambio en las actividades del supervisado, la -

capacidad personal para utilizar loa conocimientos que se 

le transmitieron, as! como evaluar la situaci6n actual del 

problema, si se ha reducido o si continúa igual. 

En trabajo social de gru.po el supervisor tiene como 

actividad~s la enseffanza y capacitaci6n de la gente para 

superar el problema de la mala alimentaci6n. 

En desarrollo de comunidad puede supervisar ta partici 

paci6n del equipo interdisciplin.ario que r~elice la inveet~ 

ga.ci6n y ejecuei6n de programas de nutrici6n, veré. si se 

llevan a cabo las actividades planteadas y adem'e podrá de

legar funciones, logrando la participaci6n de algunos miem

b:t•os de la comunidad a quien vé. dirigido el programa. 

Resumiendo, les funciones del trabajador social en cua!! 

to a la soluci6n de la mala nutric16n en México, van estre

chamente unidas, por lo que no puede realizarse una aislada 

de las demás, forman un todo, pues su ·objetivo ea la B\lpel'!, 

ci6n del hombre mismo, que implica movimiento, acci6n y re

flex16n. 
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En todo tipo,de programas de nutrición en que incida el 

trabajador social, la educacidn de la g~nte está en primer 

plano, y debe ser permanente, por lo que se debe dar mde 

importancia a obras materiales, y proporcionar una ayuda e! 

terna a fin de que se resuelvan las necesidades más apremia~ 

tes, como sería la alimentación. 

El proceso educativo es lento y exige capacidad, tacto, 

paciencia, constancia y compromiso, debe ser permanente, d!, 

bido a que la mala alimentaci6n es tambi~n un problema per

sistente. 

Y sd'lo cuando se haya logrado el cambio de actitudes -

favorable en las personas, se empezará a ver el fruto de la 

labor plRsmado en un trabajo organizado, para lograr el cam

bio social que permitirá el bienestar individual y colectivo 

de los ho~bres. 

Sin embarg~ se debe tener en cuenta que el trabajo social 

no dá resultados tangibles o inmediatos, sino que el verda

dero t:Fdbajo social, es aquel que logra un proceso social • 

en las personas, 6~~pos y comunidades, al pasar de seres -

pasivos en activos, de· sujetos resignados y receptivos, en -

críticos y autores de su propia hist6ria. 



D O N O L U S 1 O N E ~ 
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OONOLUSIONBS 

La mala alimentaci6n es un problema. social actual que pade

cen aproximadamente tres cuartas partee de la. pobla.ci6n mexica

na desde hace ya varios siglos atr4s. 

;Este problema no ea unitario, tiene ranüfioa.ciones 1 prese!! 

ta obst4culos laterüee, ya que se debe a una serie de factores 

econ6micos, sociales y culturales. 

No ha dese.parecido a pesar del avance de la ciencia 7 de la 

. tecnolog!a, debido a que sigue trat4ndose como un problema mera
mente m4dico, dejando a un lado otras implicaciones de tipo eco

n6mico, social y cultura1. 

La dieta del mexicano es poco variada e incompleta, en par

te porque las cantidades de alimentos con alto valor nutritivo -

se consumen mínimamente, mientras que loa alimentos como torti-_ 

ll~a, frijoles y chile forman casi la ·totalidad de sú. alimenta-_ 

ci6n. 

La mala alimentacidn existe. tanto en zona.e rurales como ur

bana.e, la cual se debe en muchas ocasiones a la escasa cantidad 

de alimentos, que la mayorf.a de las veces son inadecuadoB, lo -- . 

que se asocia con las infeccionP.s, y entre estos dos factores ~ 

311rge la desnutrici6n apaeciendo UXUl serie de causas 7 efectos -

que repercuten en la salud de la poblaci~n. 
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Este problema afecta no solo al individuo sino a la ooleci!_ 

vidad, por lo que es barrem para el desarrollo integral del -

pa!s. 

Existen implicaciones de tipo cultural que repercuten pro

fundamente en la poblac16n mexicana, desde varias generaciones_ 

1 que tienen como consecuencia ~as carencias alimentarias que -

han condioionado la eub-alimentacidn de la poblaci6n. 

I1a mal.a alimentaci6n no se debe a la falta de al.imentos -

exclusivamente, ya que toda la gente come, lo que sucede es que 

se tiene una serie de hdbitos y tradiciones que tienen raigam-_ 

bre prehispánica. 

Bl hdoito qúe ee ha genera.do sobre el conawno de alimentos 

"Ohatarras", ha sido en gran parte, culpa de los medios de ººDI!:! 
nicaci6n masiva que han influido negativamente en varios secto

res de la poblaci6n mexicana. 

'ºª medios de comunicaoi6n masiva, oréan la necesidad de -

consumir alimentos, que la gente no necesita para tener una bue

na nutr:t.oidn, especialmente en aquellos sectores que tienen un -

nivel educativo bajo. 

Algunas amas de casa eligen la clieta familiar por comodidaf 

consumiendo alimentos industrializados que la mayorfa de laa ve

ces son de precios elevados y de baja calidad nutritiva, lo oual 
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viene a perjudicar tanto la salud como el presupuesto de la fa

milia. 

La inadecuada. dietribuci6n del ingreso familiar, aunada a 

la ignorancia de lo importante que es consumir una dieta adecu~ 

da, a.grava~ la salud y la economía f'.amiliar, porque se consumen 

alimentos que son caros y no nutren, as! coroo productos que no 

son necesarios para vivir, y pasando a segundo ple.no la e.limen-· 

tacicSn. 

La poblaoi6n no está totalmente consciente de lo que es una 

alimentaci6n adecuada ya que algunas personas oreen qae comen -

bien porque tienen suficiente dinero, ein embargo esto no ge.ras 

tiza que su dieta sea de calidad nutrioional. 

La educaoi6n es un factor que. contribuye en la buena o me.
la alimentaci6n, debido a que un bajo nivel educativo orea un -

obst4culo entre las amas de casa y loa conocimientos de una al! 

mentaci6n adecuada. 

El nivel educativo ie las madres de familia es bajo, lo 

cual viene a repercutir en la alimentaci6n familiar porque el 

ama de casa es la responsable directa, por ser ella quien sele~ 

ciona los productos que la forman. 

La carencia a n~vel individual y comunitario para proveerse 
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de los elementos de una diete. adecue.da, es otro factor que ayuda. 

a. la. aparici6n de la me.la alimentaci6n, en cuanto que la gente -

selecciona por comodidad sus alimentos 1 88 ve obligada a consu

mir lo que haya en la comunidad, debido a lo marginada de esta. 

Lamayor!a de las familias son numerosas, los intervalos de 

nacimiento entre uno y otro son reducidos, aproximadamente de un 

afio; esto contribuye a que los hijos nazcan desnutridos porque -

la madre no se ha recuperado del anterior 1 no est4 en las mejo

res condiciones para tener otro hijo, a la vez que el niflo deja 

de ser atendido tempranamente. 

Otra situación que contribuye a la mala alimentaci6n, es 

que algunas madres de familia prolongan la lactancia del nilio 

hasta los 2 o 3 affoe de edad, poniendo en peligro su salud, deb! 

do a que la leche materna ya no es suficiente para cubrir sus n! 

cesidadea nutriciona.les y lograr un desarrollo adec1uado,, a.ietntts 

crea una dependencia en el hijo y la madre que, posteriormente -

le acarreará otros problemas. 

La alimentaci6n que se les dá a los nifios deepu~s d~l dest! 

te es pobre en cantidad como en calidad, con lo que se ve toda-

v1a más afectada su nutrici6n. 

Existen madree de familia con una serie de ideas acerca de 

limitar la alimentacidn de sus hijos cuando estos se enferman, -
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por creer que los alimentos les hacen dafl.o, .sin darse cuenta . 

que ponen a los nifl.os en desventaja ante las enfermedades, ha.,.,:. .. 

oiendo que éstas se prolonguen. 



S U G E R E N O I A S 
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SUGBRBNOIAS 

se considera para el trabajador social un compromiso de Pr!. 

mer orden, el ser partícipe de la actividad junto con otros prg, 

fesionietas que se dediquen a la bdaqueda de soluciones al pro

blema que presenta la desnutric16n en mGxioo. 

Es necesaÍ'io modificar el tratamiento de atenoi6n a la de§. 

nutrici6n centralizado en el m•dico, las acciones curativas y la 

atencidn indivi'dual y epis6dica. Pugnando por un mayor 'nfasis 

en las acciones preventivas y en le. pe.rticipaci6n de un equipo -

interdieciplinario, en el que se encuentre el trabajador social. 

Analizar y racionali2lElr las oaraoterísticae de un secto~ -

social, con el fin de elegir loe recursos de acci6n m4s adecua

dos, para la eolucidn de la problemática alimentaria, con la -

participación de diversas profesiones, instituciones y comunidad, 

para lograr le. conaecuci6n de los objetivos en forma integral. 

Elaborar planes y programas de alimentaci6n previa invest! 

gaoi6n,. aplicarlos y supervisarlos. 

Los programas de alimentaci6n deben elaborarse por equipos 

interdisciplinarioe, que no pretendan solucionar el problema -

con una mentalidad importada, sino integrando al individuo, to

mando en cuenta sus ideas y tradiciones. 

Planear en forma permanente para que eoa efectiva esta fu! 
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cidn y, hacerse con proyectos escalonndos, de ta1 modo que uno 

sirva de base al siguiente, debido a que la desnutrición es un 

problema actual y latente en la poblaci6n. 

Actuar mediante amplios programas, tanto a nivel nacional, 

como regi~nal y local, para superar la problelll4tioa alimentaria 

de nuestro pa.!s. 

Se debe planear en base a la realidad social, func16n para 

la que eettl capacita.do el trabajador social, .tomando en cuenta -

los hdbitos y las costwnbree de la poblaci6n, 

Supervisar y coordinar la participaci6n del equipo interdi! 

ciplinario que realice la ejecuai6n de programas de alimenta.ci6n 

para ver si se llevan e. cabo las actividades planteada.e y poder 

delegar funciones, logrando la partioipaci6n de algunos miembros 

de la comunidad a qui~n se dir:Lja el programa. 

Integrar en las actividades del trabajador social cualqui! 

ra que sea su campo, lo conserniente a aspectos nutricionales y 

de alimentaci6n, va sea educativos, motivadores y orientadores, 

aa! como incluir en sus programas específicos de trabajo, una 

campafta de mejoramiento de la. dieta, haciendo ll8gar t&cnicas ~ 

para lograrlo. 

Se oree que falta u.na orientacidn acerca de como alilientar-
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se bi~n sin tener que afectar en gran medida el ingreso familiar 

y aprovechando los recursos que se tengan. 

Organizar gru.pos a los ~ue se les darlin pl4ticas orientad! 

ras de como aplicar mejor el preaupuesto familiar, para la ad-

quisioidn y utilizaci6n correcta de los alimentos, e instl'llir a 

las amas de caea mediante demostraciones prácticas. 

Capacitar al individuo para que supere su situaoi6n de mal 

nutrido, utilizando loa recursos natu.ral6s y humanos oon que se 

cuente y as! el individuo pueda aspirar a otro tipo de dese.ITO

llo. 

Motivar los cambios de actitud en las relaciones sociales, 

que permitan al individuo desarrollar su participaoi6n en la V! 
da comunal para. la b'dsqueda de soluciones al problema de la ma
la al1mentaoi6n. 

Promover a la poblaci6n, empleando los servicios de las -

institu9ionee, loe recursos disponibles de la comunidad, asi e~ 

mo la capacidad de los indiv1.duos para contribuir en la· soluci6n 

de este problema, tomando en cuenta su. nivel cultural 7 baeand~ 

se en laa t'onioas y m&todos de traba.jo eoo1al. 

Sensibilizar a la gente haoi,ndole ver or!ticamente su re! 

lidnd de malnutridos, para que descubran las causas que la ori-
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ginan y transformarla empleando los m3dios a su diaposici6n. 

Oa.paoitar y organizar a la comunidad para que informada y 

asesorada utilice sus propios recursos y resuelva por e! misma 

sus problemas de alimentaci6n no siempre manifiestos, para lo 

cual el trabajador social lee dar4 a.conocer la magnitud de es

tos. 

Para el adecuado desarrollo de las comunidades, sobretodo 

en las ru.rales se deben divulgar t&onioae de higiene y prepal'! 

ci6n de alimentos, tratando de que estos se diversifiquen, se -

aprovechen y se consuman los de la regi6n. 

Implementar huertos familiares; así como apoyar sistemas -

de producción y dietribuci6n de alimentos que queden bajo con-

trol de los propios trabajadores del campo y de la ciudad, y -

que sean ad.ministrados por ellos mismos. 

lmplementar4 la formaci6n de cooperativas de consumo de a

limentos en la comunidad, para elevar el nivel de conciencia y 

eduoaci6n de la. gente, y que ellos mismos sean los encargados 

de organizar los sectores productivos y de consumo. 

De.do que la desnutrioi6n no se pl'8senta aisladamente, sino 

que afecta otros aspectos de la sociedad, el trabajador social. 

puede orientar a loe padree de familia para formar hogares orsa 
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bizados, con el ndmero de hijos a los que puedan dar la eduóaci4n 

1 proteooidn ~ que tienen derechoJ as! como sobre higiene da la 

1ll8.dre, del niño y de la vivienda. 

Educar a la poblacidn, ya que es más efectivo y econ6mioo -

aplicar medidas profiláotioas, que invertir recursos en la recu

peracidn de la nutricidn. 

Espec!fioamente la eduoacidn de la familia, debido a que • 

es una comunidad de vida donde la alim.entaoidn de los miembros 

que la integran tiene interdependencia ixmege.bla. 

Difundir con eimplioidad conceptos educativos sencilloe, 

para lograr que numerosos grupos de l'livel infol'Jllativo be.jo, lo

gren captar los mensajes nutricion.ales, a traváa de organismos 

que se dedican al mejoramiento de los sectores sociales mas 

desvalidos. 

La mala alimentacidn puede presentarse menos grave median

te el _adiestramiento de personal en principios, t~cnicas, m'todos 

1 medios de eduoaci6n para una. buena nutrioi~n; organizando a -

la comunidad por medio de l!deres de la misma 1 coordi.Jldndose -

con las instituciones. 

Considerando que la mala alilllentaoi6n se debe a una serie 

de factores entre ellos el ed\O~·n.tivo, se debe propiciar la exi.! 



tencia de centros de alfabetizao16n, especialmente para. adultos 

1 con las t'onioaa m4e adelantada.a. 

As{ mismo exortar a loo padres de familia para que OUDlplan 

con 1a ley obligatoria de educaci6n y env!en a sus hijos a reci

bir instrucQi6n escolar. 

Debido a que el proceso educativo es lento y exige capaci

dad, paciencia y constancia, debe ser perme.nente, ya que la ma

la alimentacidn es tambi~n ún problema persistente en nuestro -

país. 



A N E X O S 
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ANEXO l 
OEWLA APLICADA BN LA COMUNIDAD PABA DBTBOTAR LA MALA HUTRIOION • 
1.-Grad~ escolar de la madre~-~-----~-----------
·2.-Ndmero de hijos. ______ ~-------~------------~ 
3.-¿Cree usted que ea importante la nutrici6n? 

Sí No Por qué_~------~--
4. -¿En donde compra loe productos para su alimentaci6n? 

Dentro de la comunidad Puera de la comunidad ____ _ 
5.¿Ee suficiente el ingreso familiar para su alimentaei6n? 

S! No Por qué ------------6. - ¿Considera que la alimentaci6n que dá a sus hijos es buena? 
H ~ hr~ 

-----~----1. - e l im '·1 a.da cuando consume os siguientes al en tos? 
Alimento Diario 2 o 3 veces por l vez a la casi nunca 

e emana semana. 
eona de ne.st!l 
tortillas 
fri:iolee 
refrescos 
llansitoe 
verdura e 
botanas 
neseado 
atoles 
leche 
o hile 
fruta 
huevo 
carne 
ca.fe 
nan 

8.-¿Aliment6 a sus hijos con leche materna? 
Si No ¿Hasta que edad? -------9.-¿El destete sigui6 con? ___________________________ _ 

10.-¿Quién debe alimentarse mejor entre loe miembros de la fa
milia? 
Preescolares. ________ Escolares ________ Adolescentes ______ __ 
Mujer embaraz11da Adultos ·---------11.-¡,0uando sus hijos se enferman lea limita le. nlimentaci6n? 
Sí No Por qué 

--~---------12. - ¿ 0 re e que existen alimentos nocivos para la salud? 
Sí No Cuales _______________ _ 

13.-iTiene televieion? Si.~------------- Nº----------------~ 
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TABULACION Y PRESENTACION DE DATOS 

ANEXO 2 

1.-Gra.do escolar de la madre. 

1ro. Primaria 10 2oo;' 
2d.o. Prirnaria 8 16~ 
3ro. Primaria 11 22'.< 
4to. Primaria l 2o;' 
5to. Primaria 3 6% 
6to. Primaria 2 4<( 
2do, secundaria 2 4~ 
3ro. Secundaria l 2'., 
Nin~no 12 24<( 

TOTAL •••••••••••• 'º· .. 100,; 

ANEXO 3 

2.-Ndmero de hijos. 

·No. de hi:1os No. de Familias 

"" 1 a 2 9 18 
3 a 4 12 24 
5 a 6 5 10 
7 a 8 12 24 
9 a 10 6 12 

11 a 12 3 6 
13 a 14 2 4 
15 y más· 1 2 

TOTAL •••••••••• • • • • " - • 50 ••••••• • 100 
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ANEXO 4 

3.-¿0ree usted que es importante la nutrioi6n? 

SI •.•••.••.•.••••.• 46 .•.....•....•. 92 ~ 

NO, •• , •••• , ••••• , , • 4 • •• , , •••••• , • • 8 'f, 

TOTAL • •••••••• • •••• 50 • •• , • , •• , , , • , .100 % 

ANEXO 5 

¿Por qué sí o no es importante la nutrici6n? 

Razones que dieron las madres de familia: 

1) No sabe~ no conteet6 ••••••••••••••••••••• 16 
2)Para estar y crecer sanos y fuertes, 

especialmente loe niños•••••••••••••••••• l.6 
3) Porque la gente debe comer 

de los mejores alimentos•••••••••••••••• 
4) Ea de vital importancia 

alimentarse bién •••••••••••••••••••••••• 
5) Para no enfermarse •••••••••••••••••••• •• 
6) Para que los niños tengan ganas de 

estudiar y puedan aprender, porque 
si no están bién nutridos les 

5 

4 
3 

....... ' 

........ 
•••••••• 

........ ........ 

32 % 

32 .¡, 

10 ~ 

8 fo 
6 "' 

duele le. cabeza .•... , •....••........ : , , . 2 • . • • • • . • 4 '/, 
7) Se puede morir la gente que no está 

bi~n nutrida ........... , ........... , , •.. 2 • • • • • • • • 4 ~ 
8) Para desarrollar adecuadamente el 

orgMismo .... " .••.......••............•. 2 •••••••• 

!l'OTAL ••••• , . , ••••••••••.••••••• , • • • • • • • • 50 ••••••• • 100 " 
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ANEXO 6 

4.-¿En donde compra loe productos para su alimentaci6n? 

Dentro de la comunidad . . . . . . . . . 21 .......... 42 " Fuere de la comunidad • • • 1 •••••• 15 •• o • o •••• 30 .¡, 

En ambos lados . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ......... 28 1> 

TOTAL • o •••••••••••••• ll ••••••••• 50 ••••••••• 100 % 

ANEXO 7 

5.~ ¿Es suficiente el ingreso familiar para su alimentaci6n? 

SI 

NO 

.. • • • • •J •••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

20 

.................. 

.................. 
60 1' 

40"' 

TOTAL •••• , •• , ••• , ••••• 50 •• , •. •:: •••.•• , •• , •• • 100 " 

ANEXO 8 

¿Por qu6 si o no es suficiente el ingreso familiar? 

l.} 
2) 
3) 
4) 

5) 
6) 
7) 
8) 

No contest6 ••••••••••••••••••••••••• 14 
Es poco el gaeto que les dan•••••••• 11 
Tienen que hncer otros gastos••••••• 8 
Son pocos loe miembros de la 

........ ........ ........ 
familia , ..... , . , .•..•.....•. , ...... . 5 •••••••• 
Les alcanza pero al día,,,,,,,,,,,,, 
Ea suficiente••••••••••••••••••••••• 
'rodos traba jan •.•.•.•••.•.• , ..•..•.• 
Comen cosas caras que 
no nutren .. , .. •'• .• , ................• 

5 
4 
2 

........ ........ ........ 
1 •....... 

28 " 
22 .¡, 
16 "' 

10 " 
10 "' 

8 ~ 

4 " 

TOTAL ... .. ......... , , ........ , , , , , , • , • , , •• , , , , , , 50 .. , •,,, .100 <f., 
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AriEXO 9 

6.-;,0onstdera que la alimentaci6n que dá a sus hijos es buena'? 

SI 
NO 

• e • • • • • • o • • t • • • • • • 25 

25 

.............. 50 ~ 

50 " 
.................. . ............ . 

TOTAL ............... 50 •...•.••••••• • 100 "' 

ANEXO 10 

¿Por quá sí o no la considera buena? 

1) No ea completa, es pobre en 
nutrientes .............•......••.. º 

2) No le alcanza el dinero •••••••••••• 
3) Se balanceada•••••••••••••••••••••• 
4) No se han enfermado ................ . 
5) No tienen otra cosa, 

comen lo que hay••••••••••••••••••• 
6) Se variada y quedan satisfechos ,,,, 
7) No contestd •o•••••••••••••••••••••• 
8) Se poca comida y s6lo comen 

frijoles .............. , ••..•......• 
9) Procura dar lo mejor a su familia •• 
10) Tienen suficiente dinero•••••••••• 
11) Lee nutre ........• , .•. , ... , .. , •.•• 

12 
9 
5 
4 

.......... 

.......... .......... 
4 ••••.••••• 
4 
4 .......... 
3 •••••••••• 
2 
2 
1 

.......... ........... .......... 

24 " 
18 ~ 
10"' 
8% 

TOTAL • •• , • , ••••••••• , ·• , ••••••• , • , • • 50 •••• , • , •• , 100 ~ 
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ANEXO ll. 

1.-¿0ada cuando consume los siguientes alimentos? 

Alimento Diario 2 o 3 veces por l vez a la casi Total 
semana semana nunca 

Tortillas 49 l - - 50 
98 ?& 

2 " - - lM c!t 

Frijoles 46 3 l - 50 
92 <f, I 6 '1' 2 < - 100 ~ 

Ohil.e 39 8 - 3 50 
7R <t 16 "' .... 

6 " 100 " 
Huevo 33 i4 l 2 50 

66 " 28 " 2 "' 
4 tf, 100 41' 

Leche 32 8 4 6 50 
l>A "' 16"' 8 <f, 12" 100 ~ 

Pan 25 B 7 10 50 
¡;n cf, 

16 "' 14 cf, 20 < 100 " 
Refrescos 23 13 9 5 50 

46 " ?6 " 18 <f, 10 </, 100 1' 
Sopa de 17 ll 11 11 ' 50 
pasta 34 tf, 22 % 22"' 22 ~ 100 '1> 

Fruta 17 11 ll 11 50 

~4' 22 % 22 ~ 22"' 100 ~ 
Oafd 16 7 5 22 50 

~2 et 14 " 10 " AA " 
100"' 

Atoles 10 6 12 22 50 
. 20 <f, 12 " 24 " 44 ~ 100 <f, 

Carne. 10 16 12 8 50 
!)O " 

~? ;, 24 :t 16 <f, 100 <f, 
Gansitos 9 5 9 27 50 

18 e( 10 'I> 18 "' 54 "' 100 ~ 
Bota.nas 8 9 12 21 50 

16 " . 18 " 24 ti. 42 ~ 100 <1> 

Verduras 6 18 16 10 50 

12 "' 36 ~ 32 1' 20 " 100 ~ 
Pescado - 2 4 .44 50 - 4"' 8 ~ 88 ~ 100 " 
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ANEXO 12 

8.-¿Aliment6 a. sus hijos con leche materna.? 

SI •••••••••••••••••o••• 48 ••••••••••••••96 ~ 
NO ••••••••••• ll•••••·•••• 2 •••••••••••••• 41' 

TOTAL , , , •• , • , • , •••••• , , 50, , , •• , • , , • , •.• , 100 tf, 

ANEXO 13 . 

¿Hasta que edad loe amwnant6? 

EDAD No. de famili.as P'orcenta:le 
1 a 3 meses 6 12 
4 a 6 meses 3 6 
7 meses a 1 afio 16. 32 
2 a 3 años 22 44 
4 años y más l 2 
No oontest6 2 4 

TOTAL o •••••••••••••• o ' 50 ............ 100 
"' 

.AN&XO 14 

9.-¿El destete sigui6 con? 

Leche de vaca. ................ 17 . ......... 34 % 
Dieta fe.miliar ............... 12 . .......... 24 "' Caldos y sopas ............... 8 . ......... 16 '!> 
Atoles ....................... 8 1 t O 1 1 t 1 D 1 1 16 .,, 
Leche en polvo ' • • • ' • • • • • e • ' • • 5 .......... 10 .,,. 

TOTAL ........................ ' 50 •• " •••••• • 100 .,,. 
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ANEXO 15 

10.-¿Quién debe alimentarse mejor entre loe miembros de 

la familia? 

Preescolares • • • • t• ••••• 3 ...... "' ... 6 '!> 
Escolares . . . . . . . . . . . . 12 .......... 24 " Adolescentes . . . . . . . . . l .......... 2 .,. 
Adultos . . . . . . . . . . . . . . o .......... o 'f. 
f.'fujer embarti.zada . . . . . 17 .......... 34 " Todos . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • 11 •••••••• 34 " 

TOTAL •••••••••• s •• o •• 50 ••••••• ~ •• 100" 

ANEXO .71.i:;. 

11.-¿0uando sus hijos se enfennan les limita la alimentaoi6n? 

SI 

NO 

• • • • • • • • • • ti ••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

19 

........... 

.......... 
62 % 

38 % 
TOTAL 50 •••••••••• 100 ~ 

ANEXO 17 

~Por qué sí o no les limita la alimentaci6n? 

1) Dice el médico aue se s\lprima •••••••••••12 ......... 
2) se alivian más pronto si no d~ 

ra.nte la enfermedad •••••••••••••••••••••10 ......... 
3) Les hace daño no comer•••••••••••••••••• 8 ......... 
4) No contestó ••••••••••••••••••••e•••••••• 6 ......... 
5) Oomen lo acostumbbrado •••••••••••••••••• 5 • Q ••••••• 

6) No auieren comer•••••••••••••••••••••••• 4 ......... 
7) Siempre deben comer••••••••••••••••••••• 2 ......... 
8) El médico dice que no se suprima •••••••• 1 ......... 
9) No tienen otra cosa que darles • •.• ••••• ·• • 1 ......... 

24 ~ 

20 1> 
16 it 
12 ~ 
10 " 

8 "' 4 ~ 

2 " 
2 " 

roTAL , •••••••••••••••••••••• _. •••••••• , •• 50 •••••••• • 100 "1 
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ANEXO 18 

12.~'.""¿0ree que existen alimentos nocivos para la. salud? 

ANEXO 19 

¿Oue.les? 

SI ••••••••••• • •• • 30 ••••••••• , , , • • • 60 ~ 

NO •••••••••••• , •• 20 • , • , •••••• , •••.• ,40 ~ 

TOTAL •••• , , •••••• 50 • , .• , •• , • , •• , •• , 100 '!> 

1) No· contestó , ••••• •, • , • , ••••••• .; , •• , ••• , .12 •• , •• 24 'f. 
2) La.e fritura.e y los compra.dos 

en la calle •••••••••••••••••••••••••••••10 ••••• 20 ~ 
3) Todos son buenos •••••••••••••••••••••••••9 ••••• 18 ~ 
4) Cerveza., gol1Jsina.e, refrescos 

y harinas ••.• , .• , , , •• , •••.••. , ••• , , . • • • • 9 .... . 18 e¡, 
5) Todos hacen daño si se comen en exceso.,, 4 8 ~ 
6) El pescado y algunas verduras ••••••••••• 3 ••••• 6 ~ 
7) Todos menos carne, leche y verdura¡;1, ••••• l , •••• 2 cf, 
8) Alimentos enlatados ••••••••••••••••••••• l ••••• 2 ~ 
9) Huevo y leche en determinadas 

horas del día ......•...••.••.•. e • • • • • • • • 1 ••••• 2 -~ 

TOTAL ••••••••••••.•••• ,,.,,.,,,,., ••• ,, 50 , , • ,100 ~ 

ANEXO 20 

13.-¿Tiene televia16n? 

SI ................ 38 ·········-·····76 ti, 
NO ................ 12 ••••••••••••••• 24 <¡& 

TOTAL ............. 50 .............. • 100 
"' 
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