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•"El conocimiento exacto de la situaci6n alimentaria 

de los pueblos y de los recursos de que pueden disponer para 

satisfacer las necesidades de su nutrici6n es de hecho abso

lutamente indispensable para llevar a buen tGrmino la revo

luci6n social que se realiza en nuestros días, con increíble 

.rapidez." 

Josué de Castro 



"En nuestro viaje todos somos pasajeros de una 

pequeña nave espacial de cuyas precarias reservas de aire 

y de suelo dependemos ....•• 

No podemos permitir que esa nave siga estando dividida en 

mitades: afortunada y miserable, segura y desesperada, es

clavizada por los viejos enemigos del hombre, y libre gra

cias al descubrimiento de recursos en los que nadie había 

soñado hasta ahora. 

Ninguna nave, ninguna tripulaci6n puede viajar sin peligro 

en medio de tan grandes contradicciones. 

De la soluci6n de éstas depende la supervivencia de todos 

nosotros. 

Adlai Stevenson 
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I N T R o o u e e I o N 

"En el campo ambicioso de la Geografía Humana, se 

nos presenta la enfermedad como un problema ingente, basica-

mente relacionado con las mOltiples variables geogr&ficas y, 

sin embargo, planteado siempre con timidez y en frn1n<'! incom-

pleta o fraccionada, La razón es obvia; aunque siendo basica 

mente Geografía, esta especialidaa requiere determinados cono 

cimientos biológicos ajenos y muy distantes a la formación ha 

bitual del geógrafo que titubea antes de aventurarse en su in 

tr.incado dédalo y termina por abandonar la empresa en manos 

que él considera, equivocadamente más expertas: las del prof~ 

sional de la medicina. Pero a 6ste para quien la Nosoctonol~ 

gía es fundamental, le faltan conocimientos geograficos sufi-

·cientes para plantear los problemas en sus justos términos y, 

guiado por concepciones simples, acostumbra a caer en un de-

terminismo geogr5fico, tan cómodo como poco científico." (1) 

Las palabras muy acertadas del doctor Sáenz de la 

Calzada hacen recapacitar sobre lo importante que es la Geo-

grafía dentro del marco de la salud, en el que sin duda la a-

limentaci6n y sus variantes ocupan uno de los primeros luga-· 

(1) S~enz de la Calzada,c. Los fundamentos de la geografia 

m~dica. Bolet!n de la Sociedad Mexicana de Geograf!a y 

Estadística, Enero-Febrero. 1956. México, D.F. 
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res dentro de las preocupaciones de los pueblos. Aseguran

do que cualquier actividad humana puede ser obstaculizada e 

inhibida casi del todo si las necesidades fundamentales de 

alimentos no han s.ido satisfechas, tanto en su aspecto cua

litativo como cuantitativo. 

En cualquier grado de evoluc16n de la civilización 

humana, el problema alir.:enticio, consideran~1o la interdepen

dencia de factorc~ geogr~ficos, sociales, políticos, económi

cos, culturales e históricos; se enfoca hacia los reguerimie~ 

tos pr.imordiales del ho.c::bre para nutrirse y desarrollar sus 

capacidades, tanto físicas como intelectuales, y así mismo 

la forma de factlitar el abastecimiento de alimentos a los 

pueblos, 

El problema fundamental se encuentra en la büsque

da por brindar a los grandes 9rupos despose.1'.dos el alimento 

necesario para subsistir y desarrollarse,y, en principio, es 

necesario tener el conocimiento real de la situaci6n imperan

te en tal aspecto;encontrándonos en la mayoría de los casos, 

con escasa y defectuosa información no relacionada con los 

múlti~le~ factores involucrados en el fenómeno, sin obtener 

los resultados· adecuados. 

Mucho se ha dicho acerca de la desnutrición de casi 

la mitad del mundo, es decir de las zonas subdesarrolladas 

económicamente, pero no s6lo se deben considerar las implica

ciones físioltJgi:cas que la falta de alimento produce al orga-
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nismo, (aunque deba considerarse su importancia), sino tam-

bidn es necesario encontrar las causas y repercusiones de !n-

dole social muy relacionadas con los factores amb.ientales que 

de manera directa intervienen en la cvaluaci6n de la situa""' •1 

ci6n nutricional de los pueblos. 

Jusué de Castro en su obra Geografía del hambre,ha-

ce menci6n 'J pone i:>n pY<lctic.:;. ln utilL-:uci6n del m~todo geo- ;· 

gráfico en el exá'men C:e la si tuaci6n alimentaria en Brasil y 

lo hace de una manera rica en el aspecto interpretativo. Cita 

a Vidal de la Blache, diciendo: "entre las fuerzas que atan 

al hombre a un medio determinado, una de las más tenaces es la 

que aparece cuando se estudian los recursos alimentarios re

gionales." (2) 

Y no cabe duda de que el medio geogr§f ico ha const~ 

·tui do el factor m~s importante en la determinaci6n de los a-

sentamientos humanos,y, analizando los caracteres alimenticios 

de cualquier región, se establecen fuertes enlaces entre la 

subsistencia del hombre y su alrededor. 

Pero ha sido 1 a desmes'urada proliferaci6n humana y 

la mala distribución de la poblaci6n sobre la T.ierra, as! co

mo las políticas equivocadas, lo que ha entorpecLdo el balan-

ce entre los medios de subsistencia, que aporta la naturaleza 

(2) De la Blache, Vidal, en: Castro Josu~ de. Geograf.ta del 
hambre. Editores Cid. Madrid 1961. pag. 18 
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y la capacidad del hornlne para depender de ella, pues son ya 

muchos los factores que separan al hombre del medio natural, 

tales como la contaminación, la uglor.icración humana en los 

centros urbanos, la dcsigualdnd social y econ6rnica y, en ge-

neral, las erróneas políticas que han conducido lentamente a 

la propia destrucción humana. 

"El problema alimentario actual es consecuencia de 

la errónea pol.1'.ticn regional cgr!cola, aplicada en grandes re 

giones ael mundo, política fundada en el beneficio y en el de 

seo de poner obstáculos al comercio y al aprovechamiento ra-

cional de los recursos nacionales de·numerosos pa!ses; El pr! 

mer~ objetivo debe consistir en poner en pr&ctica una serie 

de medidas encaminadds a establecer una divisi6n del trabajo 

equitativa entre los paises," (]} 

Las necesidades nutritivas del hombre dependen tam-

bi6n de factores como el tipo de actividad que se realice, el 

medio geogr~fico en el que se desarrolle, las caracterfsticas 

ffsicas del grupo, el estado fisiológico individual, etc. En 

la actualidad parece ser que la satisfacci6n de estas necesi-

dades alimenticioas es excedida en algunos pueblos, mientras 

que en otros no llega ní al m!nimo indispensable, ocasionan-

do una situqci6n de desigualdad alimentaria global, cuya ex

presión son siempre los problemas de malnutrición. 

(3) Sri. Kazimiers Baecíkowaki. Ministro de Agricultura. Po
lonia. Correo de la UNESCO. Mayo. 1975. 
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Es necesario hace1· una rccon!3ifü~ración de esta 

situaci~n en t€rminos m~s profundos, considerando conjunta-

mente todos los factores involucrados, de manera que se lo-

gre una visi6n más completa y aproximada a la realidad. Só-

lo as! se podr& encontrar el punto de partida en la solución 

de problemas tan complejos como ~ste. 

Josué de Castro, en su obra Geograf!a del hambre, 

recomienda que: "encarar el problema del hambre en una pers-

pectiva nueva, colocarnos en un plano distinto, para obtener 

una visión en conjunto, en la que ciertos pequeños detalles 

sin duda se borraran, pero en la que se ver~ destacar de mane 

ra comprensible las vinculaciones, las influencias y las co-

nexiones entre los mQltiples factores que interfieren en las 

manifestaciones del fenómeno del hambre. Para alcanzar tal 

prop6sito nos proponemos emplear el m~todo geogr&fico, único 

que permite estudiar el problema en su entera realidad, sin 

riesgo de arrancar las raíces que lo unen subterrfineamente a 

las inumerables manifestaciones econ6micas y sociales de la 

vida de un pueblo. " ( 4) 

Hasta hace poco los temas relacionados con la ali-

mentaci6n, nutrici6n y hambre no hab!an sido estudiados a fon 

.do ya que se consideraban temas "tabGes". Fui:; hasta 1943 cuan 

do, en la reuni6n de la Conterencia para la Alimentaci6n de 

(4) Castro, Josile de. __ Geografía del hambre.Editores Cid.Ma-r: 
dríd. 1961. pag.17 
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Hot Spring (que di6 como resultado la fonnaci~n de la actual 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, F.A.O.) ~ se incursio~6 en los estudios mediante 

los cuales el mundo ha podido palpar las siniestras cifras de 

subalimentados y hambrientos, tasas altisimas de mortalidad 

cuadros de carencias ali.mentarias alarmantes, que generalmen

te han podido estimular la atención de muchas organizaciones 

y gobiernos. 

En realidad es poco lo que se ha podido alcanzar en 

la soluci6n de los infinitos problemas relacionados con la ma 

la alimentaci6n, ya sea por exceso o deficiencia. Uno de los 

r.;.ayores obstáculos se refiere al desconocimiento del fen6meno 

en sus ml:ls profundas raíces, complicado por las implicaciones 

biol6gicas, econ6micas y sociales que presenta, 

Casi siempre se encuentran estudios unilaterales,ya 

sea fisiol6gicos, qufmicos o econ6micos, pero son escasos 

los trabajos que observen y analicen el problema desde una 

perspectiva global e interpretativa. 

Es por eso que en el presente trabajo se vislumbra 

la necesidad de analizar la situaci6n alimentaria desde un pu~ 

to de vista de conjunto, en el que se puedan apreciar las in 

fluencias y conexiones de los abundantes aspectos que inter

vienen en el problema, Con la geografía, las posibilidades de 

acercarse mgs a la realidad, son mayores, ya que se pueden de 

terminar la localízaci6n y delímitaci6n del problema as! como 
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las relaciones mutuas de los fen6menos que causan tal situa

ción y, as! mismo sus consecuencias. Se tratará la relaci6n 

que existe y ha existido entre los hfibitos alimenticios, las 

dietas adoptadas en la actualidad, la situación nutricional 

en general, el medio ambiente y sus factores, todo entendido 

en un espacio geogr&fico, El caso del estado de Hidalgo, es 

por su inherente diversidad geográfica un buen ejemplar para 

la aplicación del método propuesto; método que en Ültima ins

tancia, pretende mostrar las verdaderas causas de las desi- ·' 

gualdades alimenticias y sus efectos sociales. 

La falta de una informaci6n real que considere no 

sólo las necesidades alimentarias de habitantes de otros paí

ses, sino la ~ropia de los mexicanos, distorsiona, en muchos 

de los casos, la realidad. Un trabajo que reuna una base in

formativa propia a las necesidades del país es realmente lo 

que se necesita. 

Este trabajo representa un estímulo para quienes p~ 

seen los medios propios para la definición y soluci6n del pr~ 

blema alimentario en el estado de Hidalgo, ya que la elabora

ci6n de un trabajo completamente integral y que reuna las ca

racterísticas antes mencionadas, requiere de infinidad de re

cursos que en mis manos no se encuentran. 

El objetivo principal es ~otivar a todos aquellos 

que, de alguna manera, tienen en sus manos las posibilidades 

de reparar los profundos daños que a la sociedad ha causado 
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la desnutriciCn en los grandes grupos localizados en el esta

do de Hidalgo, y, sobre todo, con la finalidad de qua tomen 

las medidas preventivas para evitar un futuro siniestro. 

El trabajo se divide on dos partes: una teórica y 

una pr5ctica, En la primera se trata de establecer un anteca 

dente teórico sobre i.l.quellos .::wpcctos que intervienen en el f~ 

.n6meno de la aliment~ciG11¡ se presenta una informaci6n b5si

ca sobre los aspectos generales de nutrición que scrvirfin de 

referencia parn el niejor entendimiento del tnibajo. Así mismo 

se considera la importancia de relacionar estrechamente todos 

aquellos factores del medio geogr~fico con la determinación 

de la situación nutricional en el estado. Contar con una ade 

cuada y completa información alimentaria es imprescindible si 

se quiere obtener una imagen real sobre los problemas alimen

tarios de una región¡ tal es el motivo de presentar, también 

en éste capftulo, el análisis sobre el tipo de información con 

la que cuenta el país. 

La segunda parte del trabajo comprende la informa

ción factica y pretende presentar el panorama tanto de los fe 

n~menos que intervienen en la determinaci6n de la situación 

en el estado, como las condiciones actuales, considerando pa

ra ello los aspectos geográticos, sociales, económicos, cul

turales e históricos que directa o indirectamente repercuten 

en el nivel nutricional de la población, Se ana.;Uzan datos .de 

diversos organismos gubernamentales que, aunque no son del 
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del todo satisfactori.os, presentan una importante fuente de 

información. 

En particular, se obtuvieron datos de: el Instituto 

Nacional de la Nutrici6n, COPLAMAR, la Secreta:d'.a de Agricul

tura y Recursos Hidr~ulicos, la Secretaría de Programaci6n y 

Presupuesto, la Secretaria de Salubridad y Asistencia en el 

estado y la DelGgaciOn de Turismo estatal, 

Quiero agradecer al doctor S~enz de la Calzada el 

estímulo brindado a través de su .fuerza y dedicaci6n en la lu 

cha por colocar a la geografía médica, dentro de los primeros 

planos de la actividad cientffica en México, As! mismo por 

la ayuda que los profesores Virginia Pineda y Luis Esparza, 

me proporcionaron en la realizaci6n de este trabajo, Y gra- 1 

.cias a todos aquellos que al leer el presente, recapaciten 

'concientemente en la necesidad d~ qctuar en forma justa e in

mediata en la soluci6n de los graves problemas ocasionados 

por la desnutrición. 
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1.- ANTECEDENTES 

1.1. Los nutrientes y las necesidades del hombre. 

Establecer un antecedente sobre los aspectos gene

rales de la nutrición, servirá de base informativa en el me

jor entendimiento de los fenómenos que acompañan al de la a

limentación. 

Una clasificación sencilla de los alimentos, de a

cuerdo a los principales nutrientes contenidos y por lo tanto 

a sus funciones es: a) calcri.génicos, cuando su principal fu~ 

ci6n es dar energía o sea que contienen sobre todo carbohidr~ 

tos y grasa; b) plásticos, cuando tienen los arniniácidos esen 

ciales y por lo tanto producen aumento o reposición de las 

proteínas tisulares; c) reguladores, cuando contienen sobre 

todo vitaminas y minerales que regulan las reacciones quími

cas del organismo. 

Los hidratos de carbono o carbohidratos son el gru

po de nutrientes encargados de suministrar energía para la 

contracción de los músculos, se oxidan rápidamente y bajo con 

diciones normales suministran aproximadamente dos tercios de 

la energía humana. Otra función importante de los carbohidra·· 

tos es fa capacidad de reducir el metabolismo de las proteí

nas, ya que si un organismo se nutre sólo de alimentos nitro

genados necesitará tres veces y media más proteínas gue las 
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que serían metabolizadas durante el re9oso, pero si se ana-

de a la dieta sufucientes carbohidratos, la cantidad de pro-

(e!nas necesarias se reduce. 

La glucosa es la forma de carbohidrato más abundan-

te en el organismo, es muy importa~te para la nutrlci6n pues 

es una fuente de energía buena y rápida, las células cerebra-

les se nutren sobre todo de glucosa, tRmbt~n se ~tri 

buir una funci6n de plasticidad ya que producen grasas y alg~ 

nos aminoácidos no esenciales. 

Un glúcido o carbohidrato muy difundido y esencial 

desde el punto de vista alimenticio es el azúcar de caña o sa 

caros a que constituye un art!culo r::uy estimado. 

La lactosa es el único carbohidrato que durante lar 

go tiempo recibe el lactante y satisface en el organismo una 

serie de iraportantes funciones: favorece que el intestino del 

gado esté ocupado por flora bacteriana beneficiosa con lo que 

la absorción intestinal del calcio se mejora y facilita la 

síntesis de muchas vitaminas que las bacterias intestinales 

se encargan de realizar. No obstante el consumo exagerado de 

lactosa puede actuar en el adulto de manera inconveniente; la 

alimentaci6n crónica a base de grandes cantidades de galacto-

sa conduce a la formación de cataratas. 

Debido a que los alimentos ricos en glúcidos son 

~ás fáciles de obtener, aumenta el r~girnen glúcido en los 

tiempos de crisis, en contraposici6n de los pr6tidos y lípidos 
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que se hacen costosos y escasos. Pero la desventaja inme-

éliata de una excesiva ingestión de carbohidratos se manifies

ta en el escaso valor de satisf acci6n de tales formas diet6-

ticas, de tal manera que poco tiempo despu6s de la comida a

parece una dolorosa sensación de hzuubre además de los tras

tornos digestivos que se producen por el aumento de la flora 

bacteriana intestinal y con i:..uJo ello el volúme!l alimenticio 

que llega a ser superior al normal. 

En realidad los carbohidratos son el principal a

limento en la dieta de los mexicanos y de los habitantes de 

países pobres y aún en los ricos, aunque en éstos existe la 

alternativa de elección pues cuentan con abundantes alimen

tos ricos en proteínas y grasas, en contraposici6n de la si

tuación de los países subdesarrollados económicamente donde 

s6lo las minorías poseen los medios para diversificar adecua

damente su dieta. 

Todos los alimentos feculentos son muy ricos en car 

bohidratos; los cereales como el maíz, trigo, arroz, avena, 

cebada, salvado; las leguminosas como el frijol, garbanzo, 

lenteja, haba, chfcharo; las raíces corno la papa, camote, yu

ca, y otros vegetales como el betabel y la remolacha son tam

bién ricos en carbohidratos as! como la mayoría de las frutas 

que aportan una adecuada cantidad y por consumirse en forma 

natural, es decir sin procesos industriales, no dañan su meta 

bolismo en el organismo siendo una de las mejores fuentes. 
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Otro nutrimento esencial para el hombre son las 

grasas o 11pidos, las necesidades ·son pocas pero insustitui

bles, el crecimiento, la capacidad de reproducción y el cur

so de todas las otras funciones org§nicas son mSs favorables 

si la alimentaci6n contiene cantidades suficientes de grasa. [l 

dem§s de la funci6n calorigénica y la de almacenamiento de e

nerg1a, tienen una funci6n plástica recubriendo el tejido mus 

cular. 

La grasa alimenticia en el hombre es tambi~n impor

tante desde otro punto de vista ya _qu~ posee un ·valor ele

vado de satisfacción y tienen el máximo contenido energéti.co 

por unidad de peso. Una comida escasa en lfpidos tiene que 

ser en general más abundante y voluminosa. El aporte de una 

cantidad suficiente de lfpidos presenta dos ventajas; una du

ración mayor de la sensación de satisfacción y un volúmen re

lativamente pequeño. Este régimen hace a los individuos mucho 

más independientes de los intervalos que separan las comidas 

en el d1a, esta cuestión es interesante para la población tra 

bajadora, especialmente la de las ciudades. 

Actualmente la fuente principal son las grasas re

finadas o extra1das industrialmente que se usan comunmente 

para cocinar los alimentos, se obtienen de semillas oleagino

sas y de otros productos que contienen grasas como el ajonjo-

11, girasol, semilla de algodón, de ma!z, de coco, y otras, 

as! como las grasas de origen animal como la manteca de cer-
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do y la mantequilla. Como fuente secundaria, pero que en al

gunos casos es tanto o más abundante que las grasas refinadas 

es la grasa de composición de los alimentos; la carne de pueE 

co, el queso, el huevo, el chocolate, el aguacate, algunas va

riedades de chiles y también diversos granos y semillas tic~nen 

bastante cantidad de grasa. 

Determinaciones estadísticas sobre el consumo de 11 

pides han demostrado que en regiories climáticas frias debe in 

cluirse en general, el 25% a 35% de las calorías totales en 

forma de materias grasas. 

Las proteínas constituyen otro tipo de nutrimento 

esencial en la alimentación, se diferencian basicamente de los 

carbohidratos y las grasas por la presencia de nitr6geno en 

su composici6n. Una proteína es un compuesto formado por ami

noácidos unidos y se encuentran en suspensión coloidal en los 

líquidos org~nicos, forman la mayor parte de la materia sóli

da del cuerpo. Hay miles de proteínas diferentes en el cuerpo 

humano, ya sea en estructura 6 en funci6n. 

Existen más de 20 aminoácidos distintos y algunos de 

ellos se pueden sintetizar en el cuerpo a partir de diversos 

compuestos, pero existen 10 llamado~ esenciales o indispensa

bles que no se sintetizan en el organismo y por lo tanto nece 

sitan ser ingeridos a trav€s de los alimentos, de ahf la im

portancia de que una dieta constP. de suficientes proteínas. 

Los aminoácidos esenciales son: lisina,histiadina, 
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arginina,leucina,isoleucina,valina,treonina,tript6fano,feni

lalanina,metionina, y los no esenciales son: alanina,glicina, 

serina,prolina,hidroxipolina,cistina,cisteína,ácido aspártico, 

tirosina y !cido glut&nico, 

En la digestión,las proteínas se hidrolizan y ser~ 

ducen a sus componentes elementales, los aminoácidos, que son 

absorbidos en el intestiN y circulando en la sangre son lle

vados a diversas velocidades a tódas las células del cuerpo 

para reposición. Tambi~n se encuentran libres en el torrente 

sangu1neo disponibles para la síntesis de proteína o para la 

combustión y otras funciones como la de formar parte de horr:-.o 

nas y coenzirnas. 

Una persona normal de 60 kilos de peso más o menos, 

pierde cerca de 20 grns. diarios de proteínas de sus tejidos 

· (0.30 a 0.35 gms. por kilogramo de peso), por ello la alime~

tación tiene que reponer los amono~cidos esenciales que.pier

de, aunque esta p6rdida puede variar de acuerdo a factores 

como la actividad desempefiada por el individuo, las caracte

r1sticas raciales, el estado fisiol6gico en que se encuentre 

y también el medio en el que se desarrolla. 

Las proteínas son clasificadas también por el valor 

biológico, alto o bajo que presentan y éste depende de la ca

pacidad completa o no de suministrar todos los amini~cidos r:.e 

cesarios para la construcci6n de prote1nas. 

Las prote1nas que son digeridas tienen una compos.i.-
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ci6n de aminoticidos más o memos diferente a las que en ese 

momento necesita el organismo, por lo que siempre le faltarán 

de algunos y le sobrarán de otros para cumplir sus funciones. 

De aquí la necesidad de una dieta variada y sobre 

todo consumir al mismo t.iempo varios alimentos. 

La cifra máxima en la calidad de una proteína es 

de 100 / por ejemplo el huevo y la leche dan valores entre 

90 y 100; la carne y el pescado entre 85 y 90; el garbanzo y 
1 

"'" la soya entre 65 y 70; los frijoles y el arr6z alrededor de 

55 y el maíz y trigo alrededor de 45. 

Como se ha venido observando las proteínas tienen 

funciones calorígenas, plásticas y reguladoras(en la sínte-

sis de hormonas y coenzimas), siendo por lo tanto elementos 

insustituibles en la alimentaci6n. Para que se aprovechen 

bien en su funci6n plástica se debe consumir suficiente can-

tidad de alimentos calorígenos al mismo tiempo, si no se ha-

ce puede suceder que las proteínas se quemen para dar calorías 

en sustituci6n de los carbohidratos o grasas faltantes, ya que 

la producci6n de energía tiene prioridad en todas las demás 

funciones. 

Con excepci6n de los lactantes, la alta calidad de 

las proteínas ingeridas, no es estrictamente necesaria, una 

dieta con la.mitad de prote!nas de origen animal tiene un mar 

gén de seguridad bastante grande, aunque existen antecedentes 

de grupos humanos que han logrado un adecuado desarrollo tan-
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to f1sico como cultural, con dietas a base de mafz y frijol y 

poca cantidad de proteínas animales. De aquí las reservas que 

deben tomarse al aplicar los criterios de requerimientos a 

grupos que no pertenecen a quienes los proponen. 

Por otro lado debe considerarse que el ingreso pro

teico debe ser en todo momento vital, aunque el consumo nece

sario no sed~ en cantidades constantes pues depende de facto-

res como las sobrecargas orgánicas en el caso de enfermedades, 

trabajos pesados, frío, embarazo y lactancia, entre otras,que 

aumentan el requerimiento. 

Las manifestaciones de deficiencia proteica muy a

centuada son: defecto del crecimiento y alteraciones en la 

maduréz de los niños, así como falta de resistencia a las en

fermedades y otras situaciones de stress. Esto tiene amplias 

repercusiones individuales y sociales a emás de que mantiene 

a la poblaci6n en una situaci6n de equilibrio inestable que 

fácilmente se rompe y conduce al cuadro agudo de la desnutri

ci6n. En la poblaci6n infantil la deficiencia cr6nica de 

prote1nas produce el padecimiento llamado kwashuiorkor, que 

produce daños irreversibles en el desarrollo del niño. El re

curso de una recuperación relativa, es la suministraci6n de a 

limentos de alto valor prote1co, sobre todo leche en cantida

des adecuadas. 

Todos los alimentos con excepci6n de los refinados 

contienen proteínas, pues son tejidos animales o vegetales, 
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aunque es muy importante considerar que exi.sten ciertos ali

mentos como los de origen animal que contienen las prote!nas 

de alto valor biol69ico, es decir aquellas que contienen los 

aminoficidos esenciales, y por otro lado las proteínas de los 

alimentos vegetales carecen de algunos de estos aminoácidos, 

siendo lo 6ptirno combinar ambos tipos de alimentos. 

Corno so establece anteriormente, resulta d:t.fícil 

establecer las cantidades precisas y apropiadas de requeri

mientos, lo que s! se debe tomar en cuenta es que la dieta 

debe combinar todos los nutrimentos b5.sicos, proporcionando 

al grupo infantil de la poblaci6n una mayor cantidad de ali

mentos proteínicos de alto valor nutricional. 

Las vitaminas fonnan parte del grupo de nutrientes 

indispensables en la alirnentaci6n, son compuestos de pequeño 

tamaño molecular, que no se agrupan químicamente en ninguno 

de los grupos antes mencionados, pues su uni6n depende de di~ 

tintos factores; tampoco tienen un común fisiol6gico,tienen 

diversas actividades, sólo se incluyen bajo el nombre genéri

co de vitaminas, por ser vitales para el organismo. Se dis

tinguen de otros nutrientes en la pequeñez de las cantidades 

que se requieren pero principalmente porque tienen la impor

tante función reguladora sobre los procesos de nutrición ya 

sea como coenzimas o agentes reductores. 

Las vitaminas están presentes en los alimentos, al

gunos en composici6n más equilibrada que otros pero en gene-
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ral las contienen en una proporci6n parecida a la necesaria 

por el hombre. Entre m5s activo sea el metabolismo en un 

tejido vegetal, m&s vitamina tiene y lo contrario, por ejem

plo en las plantas las hojas son mSs activas que el tallo,la 

ra!z y semillas, por lo que contienen una mayor cantidad. 

Cuando falta alguna vitamina se altera todo el meta 

bolismo, por esto cualquier carencia.acentuada altera el cre

cimiento y puede llegar a producir enfermedades serias y has

ta la muerte. Todas las vitaminas son importantes para el 

buen funcionamiento del organismo, pero existen algunas que 

se requieren en mayor cantidad corno las vitaminas A, D1, B2 , 

niacina, vitamina C, D y K. 

Otros elementos básicos en la alimentación humana 

son los minerales, que constituyen elementos inorgánicos y 

que se encuentran en abundancia en la naturaleza desempeñan

do varias funciones i~portantes en el metabolismo como las de 

construir, actuar, regular, transmitir y controlar; tam

bién participan en los núcleos prostéticos de las proteinas. 

La ingestión de minerales en el hombre se ha visto 

dificultada por el hecho de que se retiran de frutas y granos 

sus pieles y cáscaras, las cuales contienen altas cantidades 

de minerales, además el cocimiento a que son sometidos muchos 

de los alimentos hace que se desprendan y se queden en el agua 

la mayor parte de las sales minerales.Pero existen· buenos me

canismos reguladores para que el organismo no carezca de mine 
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rales, ni se sature demasiado, tales corno el control de la ab 

sorci6n intestinal, mecanismos de regulación metabólica y el 

mecanismo de S{~creción renal, ya que el riñón los puede reab

sorber y ahorrar en mayor o menor grado, y en caso contrario 

los excreta. 

Los minerales se pueden clasificar de acuerdo a las 

cantidades en que se encuentran en el organismo, as! tenemos 

los minerales mayores corno el hierro, calcio, fósforo, magne

sio, sodio, potasio, cloro y azufre. Y existen otros que en 

el cuerpo se encuentran en concentraciones muy pequeñas, a los 

cuales se les denomina oligoelementos o minerales menores, 

como el cobre, zinc, yodo, manganeso, cobalto, flúor, cromo, 

selenio y molibdeno. 

El agua es un elemento vital en la nutrici6n, ya que 

la falta de ésta produce rápidamente la muerte, se dice que el 

70% del cuerpo está formado por agua, tomando en cuenta el 

peso corporal. Es componente extra e intracelular, vehículo 

que transporta los nutrimentos y muchos otros materiales, to

das las reacciones de la vida se llevan a cabo en ella y ade

más regula la temperatura del cuerpo a trav~s de la eva~ora

ci6n. 

La absorción del agua tiene lugar en el intestino 

y poco o nada en el est6mago, abandona el cuerpo por los ri

ñones, pulmones, piel e intestinos. El agua llega al cuerpo 

por tres maneras: por los líquidos consumidos, por el agua 
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de composici6n, es decir, la que contienen los alimentos, y por 

el agua de oxidaci6n, es decir la que se produce al quemarse 

cualquier principio nutririvo. 

Por tener el hidrogéno tres isótopos y otros tres 

el oxigeno, existen en la naturaleza 18 f6rmulas distintas 

de agua. Una raci6n diaria de alimentos tiene cerca de un 

litro de agua (500 ml. de composición y 500mg, de oxidaci6n) 

y lo restante, aproximadamente 2 litros, de lo que requiere 

el organismo, se deben ingerir en forma de liquidas del ex

terior, para cubrir las necesidades m1nimas. 

De todo lo anteriormente expuesto, se puede con

cluir que el hombre tiene necesidades bastante amplias, ya 

sea de energ1a, prote!nas, vitaminas y minerales, por lo que 

es aconsejable que el individuo consuma de varios alimentos, 

ya que no existe ninguno que contenga todos los nutrientes 

ni en las proporciones adecuadas. Por esta razón, el hombre 

se considera omnivoro. 

El buen estado de la salud alimenticia de un indi

viduo, será normal si el balance de los nutrientes se efectúa 

en forma adecuada, y si las cantidades absorbidas de nutrien

tes cumplen los consumos diarios de calorías; es patol6gico 

cuando el consumo de calorías es mayor. al ingreso de los nu

trientes, y es positivo cuando el organismo retiene más nu

trientes que los que elimina. 

Existen varios mecanismos para regular el balance, 
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a los que en general se les considera como adaptación, por 

ejemplo si falta algGn principio nutritivo, lo primero que o

curre es que se reduce al minimo su excreción, despucs se uti 

lizan las reservas y hasta el último se empieza a perder de 

los tejidos activos. Existe un minimo de pérdidas diarias de 

todos los principios nutritivos debido al estado dinámico del 

organismo, por ello si no se consuma ·más de ese mínimo, pue

de aparecer la desnutrici6n, aunque éstas recomendaciones se 

toman en cuenta, no de puede dejar de considerar que existen 

factores según los cuales las necesidades nutritivas de los 

distintos ?Ueblos de la Tierra, varían, por ejemplo, la leche 

y el huevo son alimentos que se recomiendan como fuente de 

protef.nas esenciales pero existen grupos humanos que en el p~ 

sado y aún en el presente se nutren con las proteínas de in

sectos, reptiles, algas y algunos granos, y no necesariamente 

sólo de los alimentos recomendados, oor lo que se deben mane

jar con cuidado las recomendaciones implantadas por los pai

ses desarrollados. 

También es preciso señalar, que no es bueno que el 

organismo se adapte a consumos muy bajos de principios nutri

tivos, pues al existir un cambio dr~stico de ambiente como 

traba'.io intenso, ·embarazo, . ;l.actanci.a, e.re.c.tmient0 1 alguna 

enfermedad, sobrevienen sobrecargas y se puede romper el 

equilibrio de salud. 

De algunos nutrimentos existen reservas relativamen 
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te grandes y por lo tanto se puede dejar de conswnir por pe

r16dos m5s o menos prolongados, las calor1as, vitamina A, 

vitamina D, hierro son ejemplos. De- otros.aunque no propia-

mente reservas, existen canti.dados disponibles para emergen

cias, sin que se produzcan dafios graves durante las carencias, 

pero existen otros de los que no hay reservas ni disponibili

dad para privaciones, como las vitaminas del complejo B. 

El organismo humano aunque no haga trabajo aparen

te está ~tilizando energía, ya sea para mantener la tempera

tura corporal, para sostener la actividad metabólica propia 

de los organismos, para mantener cierto trabajo indispensable 

como el latido del coraz6n, los movimientos respiratorios, 

los del tubo digestivo, el tono muscular, la conducci6n nervio

sa, etc. Cuando una persona adulta se encuentra en esta si

tuaci6n basal gasta aproximadamente una calor1a por kilogramo 

de peso y por hcra (40 cal. por metro cuadrado de superficie)/ 

durante el suefio se gasta mucho menos. 

Los principales factores que modifican el gasto ca~ 

16rico son: la edad, sexo, tamafio corporal, actividad física, 

temperatura ambiente, embarazo y lactancia, enfermedades y 

otros factores que van a estar en funci6n de la situaciarr eco 

nómica, pol1tica y social, así como de las condiciones geogr! 

ficas del espacio donde se desarrollan los diversos grupos hu 

manos. 

El hambre es un reflejo que incita a consumir ali-
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mentos y el apetito implica un mecanismo de selectividad o 

sea el deseo de comer tal o cual alimento. 'l'ambién diversas 

situaciones emocionales y nervi.osas pueden alterar la regula

ción del balance energ~tico las que pueden producir obesidad 

o delgadez. Otra forma de regular el hambre es la adapta

ción social, es decir la adquisici6n de hábitos y costumbres 

que tienden a ahorrar energía. El mínimo esfuerzo, el repo

so prolongado, la inmovilidad y el establecimiento de t6cnicas 

que induzcan al ahorro, son algunas de las formas de adapta

ción a una pobre alimentación. 

Una persona normal selecciona una dieta según el 

apetito, la costumbre y las condiciones econ6micas individua

les que a su vez están regidas por los sistemas imperantes en 

los pa:í.ses. Pero ante todo el hombre debe, si está dentro de 

sus posibilidades, asegurar una dieta variada y completa con

siderando las ha.ses nutritivas ya mencionadas. 

La carne tiene un valor de saciedad mayor que el 

de los demás alimentos, también las sopas debido a los estra~ 

tos de carne que contienen; producen el mismo efecto las gra

sas en especial la mantequilla. ·En aquellos lugares donde 

la poblaci6n se ve obligada a consumir basicamente productos 

vegetales, lo tienen que hacer en cantidades mayores, adap-. 

tanda su organismo a ~ste tipo de alimentaci6n, que en muchos 

de los casos repercute en el crecimiento y desarrollo general 

de los individuos. 
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El aspecto negativo del uso excesivo de los carba-

hidratos, está en que se consume una cantidad menor de ver-

duras y frutas y por lo tanto de minerales y proteínas, ade-

más de la superflua grasa que se aé:umuln en los tejidos. 

En la gráfica 1.1. puede apreciarse la diferencia 

de requerimientos que se aconsejan, entre L1S calorías y pro-

teínas, existiendo una mayor necesidad de energía, ya que to-

dos los procesos que se llevan a cabo en el organismo requie-

ren de una cantidad de energía determinada, inclusive en los 

procesos de metabolizaci6n de las proteínas las calorías jue-· 

gan un papel importante. También puede observarse que duran-

te las edades de mayor crecimiento del hombre, los regueri-

mientes aumentan y disminuyen conforme éste se detiene. 

"No existe un sólo alimento que reuna todoas las ca 

racterísticas que el hombre necesita: no hay un alimento "ide 

al". Sin embargo, por ejemplo, la leche materna humana con-

tiene todos los elementos necesarios para que el infante se 

desarrolle sano en términos de alimentación, al menos duran-

te el primer semestre de vida." 
(5 ) 

Por lo que se recomienda corno indispensable alirnen-

tar al niño con la leche materna e introducir posteriormente 

(5) Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi
das y Grupos Marginados.COPLAMAR.Necesidades esenciales 
en M~xico, Alirnentaci6n. Edit. Siglo Veintiuno.M€xico 
1982. pag. 26 
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Necesidades cotidianas en calorías y 
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una adecuada variedad de alimentos, con la finalidad de soste 

ner una base firme para el buen desarrollo del niño. 

En ~~xico la fuente principal de calorfas la cons-

tituyen el ma!z y el frijol, que aportan las suficientes can-

tidades de energía, aunque la calidad de las proteínas que 

contienen no es de alto valor, por lo que en los grupos mar-

ginados que durante largas temporadas consumen basicamente 

estos alimentos, llegan a presentarse deficiencias prote!ni-

cas retra~ando el desarrollo f1sico,siendo más notorio en los 

sectores infantiles. 

" La alimentaci6n adecuada es un derecho y una ne-

cesidad fisiol6gica de primer orden. La desnutrici6n es un es 

tado severo de falta de alimento, que ocasiona sufrimiento y 

enfermedad física, moral y mental. La desnutrici6n deterio-

'ra la condición humana, por el sufrimiento y daño que ocasio-

na, hasta el punto de hacerlo no solo al organismo, sino a u-

na de las ca~acidades más nobles del ser humano, como es el 

raciocinio." (6) 

Considerando la desnutrici6n como una enfermedad, 

en general se puede decir que son varios los padecimientos 

producidos por la carencia prolongada de alguno o varios nu-

trirnentos. 

(6) Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi
das y Grupos Marginados. COPLAMAR. Necesidades esencia
les en México. Alimentaci6n. Editorial Siglo Veintiuno 
Mexico. 1982. pag. 27 
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La alimentaci6n inadecuada o insuficiente favore

ce a que enfermedades infecciosas,principalmente, se agraven 

inclusive las propicien, produciendo en muchos de los casos 

la muerte. Esto es rnás común en los grupos infantiles de la 

poblaci6n, en especial de escasos recursos econ6micos. 

Las enfermedades causadas por la ausencia de alguna 

vitamina, se consideran dentro de la desnutrición, por ejem

plo, la carencia de tiamina o vitamina n1 produce la enfer

medad llamada beri-beri que ocasiona muchos daños en la po

blaci6n que consume comunmente arroz descascarado, ya que en 

la cáscara se encuentra la vitamina. La carencia de vitami-

na C provoca el escorbuto que aún en la actualidad afecta a 

poblaciones muy desnutridas, con alteraciones físicas irreveE 

sibles. La deficiencia prolongada de vitamina A puede produ

cir ceguera nocturna y en ocasiones pennanente, principalmen

te en la población infantil. El raquitismo es provocado por 

la carencia de la vi tanüna D en combinación con el calcio, 

produciendo deformidades 6seas que pueden llegar a ser incorre

gibles. La deficiencia del hierro ocasiona muchos estragos 

aún en poblaciones de paises desarrollados, donde la incorrec 

ta alimentación llega a producir anemia. 

En general se puede afirmar que hay una gran canti

dad de padecimientos que directa o indirectamente son provee~ 

dos por una mala o deficiente alimentaci6n y que en la mayo

rfa de los casos son grandes los sectores de población que se 
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ven obligados a vivir bajo pfsirnas condiciones de alimenta-

ci6n, debido, en la mayoría de los casos a situaciones polí-

ticas y socioecon6micas equivocadas. 

Por último cabe señalar que lns tablas de recomen-

daciones de nutrimentos elaboradas por los organismos inter-

nacionales corno la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (F.A.O.), han cl~borado cuadros de requeri-

mientas individuales por los gue se rigen muchos países hoy en . 
día, pero por no adaptarse a las características propia9 de 

la población del país no se tomarán en cuenta en el presente 

trabajo, habiendo seleccionado los datos del Instituto Nacio-

nal de la Nutrición (I.N.N.) que para las condiciones de los 

.mexicanos se elaboró en épocas recientes. (cuadro 1.1.) 

1.2. La alimentación y el medio geográfico. 

El fenórr.eno de la alimentación no podría explicarse 

sin considerar la estrecha relación que existe entre éste y el 

medio que rodea al hombre. Las posibilidades de una mejor y 

más variada dieta siempre han sido preocupaciones vitales pa-

ra el ser humano y las grandes civilizaciones siempre se han 

caracterizado por contar con los recursos naturales necesarios 

para satisfacer sus requerimientos alimenticios surgiendo de 

aquellos lugares ricos en recursos. 
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r::::TI TlJ'l'O ~l\Clr,:;J,L GE :~ L:''. i' I':: I (): ¡ I 19 70 
¡-r_:.;c;· ·~:"ldcicion':'.. :-,:1:-a CGr.:.;~;~· '; rj 1 ¿¡ r io (~ ~ ~ nutrin.e:ntc:::. 
( Í'iH·J indl. Vid'-''-~; nc,rrnalr...::., cun Li c}¡r;ta ., lcis ccnciicioncs de México) 

Edacks (r:lcses '/ años ¡ ... (; '..,-: J tcorico Energía Protcfn.:.is Calcio llicrro r:ct1nCJl 
cumpl ídc-s) lkn) (kcal) (n) (rno) ( mri) (rncu. ['.;) d a 

Niños ambos sexos 
0-3 meses 120/kg 2.3/kg 600 10 500 
4-11 meses 110/kg 2.5/kg 600 15c 500 
12-2 3 meses 10. 6 1 000 27 600 15c 500 
2-3 años 13. 9 1 250 32 500 15c 500 
4-6 años 18.2 1 500 40 500 10 500 
7-10 años 26.2 2 ªºº 52 500 10 500 

' 

Adolescentes mase. -
11-13 años 39.3 2 500 60 700 18 1 000 
14-18 años 57,8 3 000 75 700 18 1 .000 

Adolescentes fem. 
11-18 años 53.3 2 300 67 700 18 1 000 

Hombres 
18-34 años 65.0 2 750 83 500 10 1 000 
35-54 años 65.0 2 500 83 500 18 1 000 
~e; 
.JJ y m.'.í.s años 65.0 2 250 83 500b 10 1 000 

Mujeres 
18-34 años 55.0 2 000 71 500 18 1 000 
35-54 años 55.0 1 850 . 71 500 18 1 000 . 
55 y más años 55.0 1 700 71 500b 10 1 000 

Embarazadas f + 200 +10 + 500 + 7 + 500 

Lactant~s + 1 000 +30 + 5.00 + 7 + 500 

a Pesos para la edad central del peri6do. 
b Se síigiere car cantidades mayores para disminuir el balance negativo del calcio 

habitual en ésta edad. 
c Estas cantidades dificilmente se cubren con una dieta normal, por. lo que se sugie-

re la suplementaci6n. 
d Un microgramo equivalente es igual a un miligramo de·retinol, a 9 microgramos 

de caroteno o a 3.u.i. de actividad de retinol. 
e Un miligramo equivalente es igual a un miligramo de niacina o a 60 miligramos 

de triptófeno. 
f Los renglones de embarazadas y lactantes se modificaron en ésta versi6n del 

cuadro original por suqerencia del Dr. Bourges, para hacerlos más claros. Es 
decir sin alterar las recomendaciones correspondientes, éstas se expresan 
corno cantidades adicionales aue habr~ de agregar, en su caso, a las recomen
daciones para las mujeres no.embarazadas ni en estado de lactancia. 

Fuente: Bourqes, et al., "Recomendaciones de nutrimentos para la población 
mexicana", México, INN, 1970 (c~adro 7). J 

Cuadro 1 . 1 . 
Tim:lin¿¡ EibofLJ- Ni i.tcj :"li.l l\cido <:is-

(mo) vína (r1i:1) ( ~'¡(' rnl c6rbi ce Íf!"!ol 

0.06/kg 0.07/kg 1.1/kg 40 
0.05/kg o .. )6/kg 1.0/kg 40 
0.6 O.B 11.0 40 
0.6 o.a ll.O 40 
O.B 0.9 13.5 40 
1.1 l. 3 18.9 40 

l. 3 l. 6 23.0 50 
1.5 l. 8 21.0- 50 

1.2 l. 4 20.7 50 

l. 4 l. 7 24.8 5·0 
l. 3 l. 5 22.5 50 
f•l l. 4 20.3 50 

1,0 1.2 18.0 50 
l. o . l. 2 16.6 50 . 
1.0 1.2 16.0 50 

+ o.2 + 0.3 + 3.0 + 30 

+ 0.5 + ·O. 7 + 7.0 + 30 
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Desde tiempos remotos la interdependencia hombre

medio, ha sido notoria. Los estudios antropol6gicos han de

mostrado que el hombre como cualquier otro animal por nece

sidad ha obtenido alimentos que el medio le ofrece y de ~s

ta relación se ha guiado hacia los primeros pasos en el desa

rrollo de su vida cultural. Se han descubierto estratos donde 

los restos fósiles prueban las características de la vida a 

través del desarrollo cultural, desde una preponderante reco

lección rn~zclada con cacería hasta la domesticaci6n de veget~ 

les y animales, siempre en estrecha dependencia con lo que el 

medio le ha podido proporcionar para su subsistencia. 

Existe una competencia con la naturaleza y otros se 

res, que determina el tipo de alimentación requerida por el 

hombre como especie, en función de la disponibilidad existen

'te en el medio. 

Para comprender las vinculaciones entre la nutrici6n· · 

y los aspectos geográficos, Sa€nz de la Calzada explica un fe

nómeno de tipo social, asegurando que, además de las epidemias 

los cambios alimenticios fueron una de las causas del despobl~ 

miento que sufri6 la Nueva Espana despues de la conquista, se

ñalando que los informes en relaci6n a los alimentos consumi

dos en el territorio mexicano por los ind!genas de las clases 

bajas en esa ~poca, ten1an corno costurn}Jre alimentarse escasa

mente bas~ndose en el consumo de ma1z descascarado y frijol, 

en tan poca cantidad que era incap§z de cubrir las necesidades 
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acostumbrado a una mayor cantidad. Sin embargo el ind:í.ge-

na se encontraba en perfectas condiciones de vigor y cuando 

su alimentación se amplió en cantidad y variedad con las nue-

vas costumbres introducidas por los espar1olcs, el desajuste 

orgánico produjo trastornos funcionales con disminución en el 

r~ndimiento físico para el trabajo. 

Analizando lo anterior se observa que la dieta del 

indígena americano obtenida de su propio medio era la adecua-

da para el desarrollo de sus actividades y al serle modifica-

da ,introduciendo costumbres distintas, propias de otro medio 

ambiente, sobreviene el desajuste. 

Un ejemplo de como el hombre extrae lo necesario p~ 

ra su sustento del medio que le rodea, es el caso de los azte 

cas que inclusive se valían de algunos vegetales para la cura 

ci6n de diversas enfermedades, Fransisco Hernández en su obra 

Antiguedades de la Nueva España , escribe: 

"¿Y de que cosas no extraen comida para exponerla a 

la venta? Son raros los animales que no perdona su paladar, 

puesto que se alimentan aún de serpientes venenos!simas des-

pues de que les han·.cortado y desechado la cabeza y las colas; 

de perros, topos, lirones, lonbrices, piojos, ratones, musgo 

lacustre, sin que quiera yo recordar el lodo lacustre y otras 

cosas de las clases de animales y plantas, hórridas y nefan-

das." 

( 7 J 

(7) 

Sáenz de la Calzada, C. La Geograf:í.a m~dica en México. 
Editorial Pax-México. 1971. pag.121 
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También Galindo y Villa relaciona estrechamente la 

salud del horrhre con su ali.mentaci6n y a ésta, con la biogeo-

graf!a regional sin olvidar la habitaci6n y el vestido. 

Las costumbres alimenticias que existieron en Améri 

ca antes de la conquista eran abundantes y variadas, aún antes 

del origen de la agricultura. «se cree que tres géneros veg~ 

tales fueron difundidos por actividades humanas preagrícolas: 

el mezquite o alganobo (Prosopis), los nopales o higos chumbos 

{Opuntia) y el maguey (A;ave) , productos que formaron parte 

importante en la dieta del indfgena n1exicano, pues de los pr~ 

meros se utilizaron sus ~rutos y del último sus hojas, dispo

nibles durante todo el ai:o." (S ) 

El indígena obtenfa de las frutas dulces del ma-

guey y de las leguminosas como el maíz los carbohidratos su-

ficientes, y de los granos y animales que cazaban las prote

ínas y las grasas. De aqu1 se desprende la teor!a de que 

los grupos hu.~anos siempre han obtenido de la naturaleza los 

productos alirr.enticios necesarios para su adecuado desarrollo 

tanto f1sico corno cultural. Y es que en la actualidad, cuan-

do la lejanía a la naturaleza de las grandes ciudades ha con

vertido al hombre en un ser más dependiente de los sistemas 

(8) Gonzales Quintero. Origen de la domesticaci6n de los ve
getales en México.Vol. I. Historia de Mexico. Editores 
sa!vat de México, 1974. pag. 81 
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económicos implantados para la satisf acci6n de sus necesida-

des. 

" El hombre que vi ve en contacto directo con la na-

turaleza no tiene los prejuicios de los pueblos civilizados. 

Se nutre con todo aquello que tiene vida," ( 9) 

Podemos afirmar que la geografía médica tiene una 

bien definida relaci6n con el fenómeno de la alimentación, por 

la forma en que trata a la enfermedad y sí entendemos como tal 

a la falta prolongada de alimento en el hombre, entonces la nu 

trici6n como ciencia debe apoyarse en los principios que mar-

ca la eografía, sin descuidar ninguno de los factores que i~ 

tervienen en la determinación de la situación alimentaria de 

cualquier región de la tierra, factores eminentemente geográ-

ficos corno el clima, el relieve, la cercanía al mar, el sue-

lo, la hidrología, etcétera, y por supuesto los factores so-

cioeconómicos y culturales pues las costumbres y hS.bi tos ali-

menticios varían precisamente por las distintas característi-

cas regionales. 

En la actualidad la introducción de productos in -

dustrializados a las costumbres alimentarias de las poblacio-

(9) Raymond Lalanne. La alimentación hurnana.Oikos-tau edicio 
nes. Barcelona. 1971, pag. 15 
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nes a venido a mermar el valor nutritivo de ciertas dietas 

hasta generar una verdadera dependencia de ellos, las campa

ñas publicitarias hacen posible el consumo de bebidas embote

lladas, panes y frituras empaquetados a los cuales adem~s se 

les afiaden sustancias químicas con lo cual pierden su valor 

original, presentándose una si tuaci6n de verdadero envenena

miento del organismo humano, 

En México las harinas rbfinadas con las que se pre

paran el pan y tortillas de consumo común, as! como la azú

car blanca refinada son productos que se utilizan en la dieta 

diaria. Debido a los procesos de refinamiento ~stos produc

tos proporcionan un mfniroo de nutrientes agregando aún los 

problemas de la insuficiente producci6n para la satisfacci6n 

.de la demanda, que acarrean problemas de elevados precios. En 

·general se puede afirmar que el equilibrio de la salud se ve 

gravemente afectado cuando se ofrecen productos alimenticios 

alterados que no nutren pero si dañan al·o~ganismo, y en el 

medio urbano las posibilidades de romper ese equilibrio de sa 

lud aumentan, 

1.3. La informaci6n alimentaria en México. 

Las cr6nicas y documentos existentes y que se efec

tuaron durante la conquista, narran algunas de las costumbres 

alimenticias más comunes, en especial las de los grupos de cla 



36 

ses altas como los gobernantes, sacerdotes y guerreros. En

tre ellas muestran la gran variedad de platillos que se con

sumían, describiendo los cc;r•;;ionentes de 6stos, dando una i

mágen general de las condiciones nutricionales de esos grupos, 

pero en ~elación a la alimentaci6n del pueblo en general s6-

lo se mencionan algunos de los productos de consumo comGn. 

Nunca en la historia de M~xico se han observado do

cumentos efectuados por el gobierno o por institucionQs part2:_ 

culares referentes a la sJ.tuaci6n alimentaria a nivel nacio

nal pues no se consideraba importante entonces. 

Es hasta las primeras d~cadas del siglo veinte cuan 

do la estabilidad política y económica del país permite un m~ 

yor inter~s y preocupaci6n de carácter institucional por est~ 

blecer puntos de referencia en las variaciones de las condi

ciones alimentarias medias de M~xico.Los censos generales de 

blaci6n eran las mejores fuentes de informaci6i;i, aunque los 

datos relativos a la alimentación no han sido del todo satis

factorios. 

A pesar de que las estadisticas de los censos limi

tan la posibilidad de conocer las tendencias históricas de la 

situación alimentaria de los mexicanos, se pueden observar 

dos tipos de indicadores alimentarios , por un lado el que se 

refiere al consumo de pan de trigo ya que desafortunadamente 

existe una separaci6n entre la poblaci6n que consume o no es

te producto, por otro lado los datos de quienes consumen pro-
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duetos de origen animal que pueden indicar en cierto modo el 

estado protefco de la población, y se dice hasta cierto mo

do, pues este estado no es posible evaluarlo con datos esta

dísticos provenientes de los censos, sin embargo, es importan

te considerar el hecho de que es la única información sistemá

tica con que se cuenta. 

Los últimos cinco censos nacionales de poblaci6n y 

vivienda (1940 a 1980), presentan entre s1 dificultad par.a 

definir la situación alimentaria. En primer lugar se obser

van insuficientes indi.cadores ''que definan las dietas de la 

poblaci6n y en segundo, la falta de homogeneidad en la for

ma de recoger y presentar la informaci6n al respecto. Esto se 

debe fundamentalmente a la poca coordinaci6n y planeaci6n 

que ha existido por parte del gobierno en nuestro pa!s. 

Afortunadamente en los censos de 1940 a 1970 apare

cen los datos del indicador de consumo de pan de trigo y tor~ 

tilla, lo que significa una continuidad de datos de 30 años 

pero,desgraciadamente en el censo de 1980 se suprimen estos 

datos, con lo que se perdi6 la posibilidad de contar con la 

única referencio censal cont1nua sobre alimentaci6n. 

Pero considerando que este indicador no es del todo 

satisfactorio, ya que el consumo de trigo o maiz no muestra 

un estado real, debe utilizarse con ciertas reservas. No se 

tienen estudios relacionados con el an~lisis del conswno de 

pan de trigo, pero es claro que el simple hecho de comer o no 
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pan de trigo no permite caractereizar la dieta ni el estado 

nutricional de ningún grupo de poblaci6n. Esto se debe a la 

poca importancia que ese c.'1.imento tiene en las grandes mayo

rías en nuestro pais, tanto en el consumo como en el aporte 

cal6rico-proteínico. 

Por lo que respecta a los indicadores de consumo de 

productos de origen animal, los datos son mucho más limitados, 

pues en los censos de 1940 y 1950 no se incluyeron en los cues 

tionarios preguntas al respecto y s6lo aparecen en los de 1960 

a 1980. Además se tiene la falta de continuidad en el tipo 

de preguntas que se hicieron, por ejemplo, en 19GO se pregun

tó si "por cüstu:mbre" se había inger;i.do o no uno o más: de es

tos alimentos: carne, huevo, leche, pescado • S6lo se indica 

en dos clurnnas, las personas que no consumieron ninguno de estos 

cuatro alimentos y los que sí ingirieron alguno. 

En el censo de 1970 es mucho más rica la informaci6n 

pero no se toma en cuenta al individuo, sino que se hace mas 

hincapi€ en la vivienda corno unidad censal, preguntando cuan-

tos días a la semana de (O a 71 se consumi6 en una vivienda 

cada uno de los cuatro alimentos principales (carne, huevo, 

leche y pescado) . 

En el censo de 1980, se incluyen los mismos datos 

que en el de 1970, con respecto al consumo de productos de 

origen aniJn,J.l y se agrega un confuso "otros alimentos", en lu 

gar de par; úe trigrJ, 
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El indicador censal sobre consumo de productos de 

origen animal no es garantta de una adecuada alimentación, 

pues nada refleja el saber si se consur.m .o no estos produc

tos acerca de la variedad y balance de la dieta. Adcm~s la 

expresión consueir "frecucntcr::ente" no indica las cantida

des en que cada uno de esos alimentos contiene la dieta. 

Así se tiene, que el contenido de datos censales 

es insuficiente para obtener una im&gen adecuada de la si

tuación alimenti~ia y nutricional de los distintos grupos 

que forman la población mexicana. 

En el cuadro 1.2. se aprecian las diferencias de la 

información que presentan los últimos cinco censos respecto 

a los datos de alimentación. 

Para el conocimiento real de la situación alimenta

ria y nutricional se requiere de un vasto material estad1sti

co que incluya a la vez a todos y a cada uno de los alimentos 

que forman las dietas de los diferentes grupos sociales y no 

s6lo de los más significativos . Pero un diagnóstico real se 

lograr1a considerando a la vez los factores determinados por 

el medio que rodea a la población, pues los datos estad1sti

cos por si s6los no indican una situación integral. 

Las fuentes estadísticas m~s apropiadas son las 

encuestas alimentarias y las encuestas de ingresos y gastos, 

pero es necesario, por un lado, convertir a nutrimentos las 

cantidades de alimentos en la dieta y obtener la ci.fra to~al 



Cuadro 1.2. 

LOS CENSOS 1m PODLACION y sus IllOICADOP.F:S rr. LA SI'rUJ\CION 

AI,IMEllTARII\ m; LI\ POB!J..CIOll MEXICANA 

Fcnna de obtención de 
FucntcG el indicador r;obre 

VI Censo 

1 a: si tuaci6n ulimen
t a ria. 

1940 N.O. 
S.E.N. 

VII Ct!n
ao. 1950 
S.E.H. 

VIII Cen 
so. 1960 
S. I. C. 

IX Censo 
1970 
s. I. c. 

X Cenno 
1980 
S.P.P. 

¿Por costumbre diaria
r..ente, comn pan de 
trigo? Cucationnrio 
censnl. 

¿Por costurrbrc corn·~ 
pan de trigo? 11 si' 1

0 

dno". ¿Por costum
bre come uno o más 
de estos alimentos? 
carne, huevo, leche, 
r;escado. ºsi" o "no" 
~ucstionario censal. 

En esta vivienda ¿Cuan 
tos dias de la semana
pasada se consumieron 
los siguiente~ alimen-
tos: carne -d!as 

huevo -días 
leche -d1as 

pescado -dlas 
I'3~ trigo -dfas 
C~!estionario censal. 

Esta familia ¿Cuantos 
d!as de la semana pa
sada comió o tomó loa 
siguientes alimentos? 
(de l a 7) 
carne o pollo 
hu.evo 
leche 

-dl'.as 
-dfas 
-dfas 
-dfas pescado 

Cuestionario censal. 

Forma de prenentuci6n 
del indicador sobre 
la situaciOn alime11-

conclusiones que en s! presentan las 
fuente:; sobre la poblaci6n con ali-
111cntaci6n precaria. de a.cuerdo con ol 
ind.icador correar ondicnte,. taria. 

·------f--I-ndicc.dor b:lsico' Otros indicadores 
Un.tcamcn te d~ cnn t ida- 1--'-'====-===~-"==_;;=;;.....-'-'-''-'--~ 
den de los q...ic comen Y 
no ceomen pan d..:: trigo 1 
la dr.:sagregaci6n es por 
est~dos y por sexos. 

Unicamente d4 cnntida
dcs de poblaci6n que 
"habitu.:ilr!!ente" come o 
no pan de trigo,por es 
tado::; y sexos. en núm~ 
ros ab~o1utos y rolv. 

Para loo 2 indicadores 
se presentan las canti
dades áe población abs. 
y relat. que "si'' o 
·:no 11 los consu~.íeron 
por 11 costumbrc" ,por es-· 
tado y munic1pio,y de 
ellos en urbano y ru
ral por sexos. 

Para los cinco indica
dores se presentan por 
separado la poblaci6n 
y las viviendas, segOn 
número de días (0,1,2, 
3,4,5,6,7) que se con
sumieron esto5 alimen
tos,por estadc y muni
cipio. 

Los re!>ul tado5 preli
minares ( 1981) s6lo 
se refieren a la po
blación de 5 afias y 
menos. 

No comen pan de 
trigo 54. 9 3% de 
Ja noblaci6n. 

No come pñn de 
trigo 45. 58% 
de la f'oblaci6n 

No come pan de 
trigo 30.40% de 
la poblaci6n, 
(,. 25% urbana y 
24.15% r.ural. 

No come pan de 
trigo 23,41% de 
1.1 población 
o.1n urbana y 
1s.22i rural. 

(No habrá posibi 
lidad de comoara 
ci6n, pues el 
ucstionario no 
preguntó sobre 
el consumo de 
pan de trigo) . 

El 23.32% do lapo 
blaci6n no conou
me uno o mas de· es 
tos alimentos: 
carne, huevo, le
che, pescado (6.171 
urbana y 17 .15% 
rural) . 

Po rccn tajes de la 
población gue no 
consW<lri: carne 
20.61%,huevos 23. 
17%,lecheJ0.05%, 
pescado 70.15%. 

N.O. 

• Dado que es el único que aparece en todo; los censos de 1940 a 1970. 

FUENTE: Coordinaci6n General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.COPLl\MAR, 

Necesidades esenciales en M6xico. Alimentaci6n, Editorial Siglo Veintiuno. 

México. 1962. 

.. 
o 
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de cada nutrimento (calorías, proteínas, etc.) con la finali-

dad de contar con un punto de referencia para una comparaci6n 

con los requerimientos recomendados, y, por otro lado, es ne-

cesario disponer de cifras de recomendaciones para cada nutr! 

mento con el propósito de obtener efectos favorables o desfavo-

rables que su presencia o ausencia podrían tener en la salud 

y desarrollo del individuo~ Con esto y el an6lisis gcogr&fi-

co y socio-cultural, sería posible realizar un diagnóstico 

preciso y completo de las condiciones alimentarias y nutricio 
. 

nales en un momento dado. 

De 1957 a 1979 se han realizado una gran cantidad 

de encuestas por parte de instituciones gubernamentales, pero 

sin lograr un estudio global a nivel nacional que demuestre 

.la verdadera situaci6n nutricional del pa!s, y m~s que nada por-

que no se cuenta con una encuesta alimentaria y nutricional 

que esté basada en las caracteristicas propias del pais y que 

abarque al mismo tiempo a toda la poblaci6n del pais, permi-

tiendo diferenciar las condiciones de diversos grupos socia-

les ubicados en diferentes regiones geográficas y con distin-

tas condiciones socioeconómicas y culturales. 

La "Encuesta sobre los ingresos y egresos de las fa 

mili as", elaborada por el Banco de M~xico en 196 8 sirvi6 de 

base para un trabajo que intentó medir la situaci6n nutricio-

nal en el nivel nacional, fu~ elaborado por Wuter van Ginne

ken para el Programa Mundial de Empleo, en el cual el autor 
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observa que los datos proporcionados por las antes mencionadas 

encuestas de ingresos y gastos, distan mucho de establecer una 

situaci6n alimentaria en el país, ya que subestiman o sobres

timan el consumo de alimentos, así como la carcnci.a de un pa

rámetro de requerimientos nutritivos, ha ocasionado que no se 

hayan alcanzado los objetivos de obtener una verdadera situa

ci6n real. 

En resumen podemos afirmar que debido a las dificu! 

tades que presentan los censos de población para obtener ele

mentos de información suficientes que permitan la elaboración 

de un diagnóstico confiable de la situaci6n alimentaria y nu

tricional de los mexicanos, ha obligado a otras instituciones 

a emplear para ese propósito las encuestas de ingresos y gas

tos realizadas a lo largo de los últimos 20 años, aunque pa

ra este fin se han utilizado preferentemente las encuestas nu 

tricionales y alimentarias realizadas por el Instituto Nacio

nal de la Nutrición, pero sus resultados parciales hasta 1979 

son en general poco representativos, ya que en sus trabajos 

el IN.N. enfoca localidades y por lo tanto carece de una vi

si6n general representativa, por lo que se han buscado otras 

opciones como son las referidas a dichas encuestas de ingre

sos y gastos, que tampoco han esclarecido la situaci6n real. 

De los estudios más recientes se puede mencionar 

el efectuado por COPL~~U\R en la serie Necesidades esenciales 

en M~xico ,referente a alimentaci6n, en 1982, en el que se 
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hace un anftlisis rnSs actual y con una visión m&s realista, 

según ellos, sobre el sisterr.a alimentario y la situación 

nutricional, estableciendo comparaciones de los datos dis-

ponibles y obteniendo resultados más satisfactorios que en 

otros trabajos. E:n una de sus conclusiones COPLJ\HAR dice: 

"que el conocimiento de la situación nutricional de la pobla-

ci6n mexicana es aün insuficiente y poco preciso para fines 

de planeaci6n ali~entaria, hasta ahora las investigaciones 

y los resultados obtenidos en ellas unicamente se han apro-

ximado a ése conocimi.ento de manera muy general o de forma 

tan particular a una regi6n geográfica, que han impedido o

frecer una generalización vSlida para toda la población" (lO) 

"De ahí la necesidad no sólo de actualizar, sino 

también de aproximarse de manera m§s confiable, al conoci-

miento de la situaci6n nutricional de toda la población, me-

diante su estratificaci6n en diversos grupos sociales permi-

tiendo ubicar a aquellos estratos con mayores dificultades 

para satisfacer sus necesidades esenciales en materia alimen-

t . " (11) aria. 

(10) Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Depri
midas y Grupos l1arginados. Necesidades esenciales.Ali
mentación. Editorial Siglo Veintiuno, Mexico. 1982, 
pag. 57 

(11) Ibidém. 
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Es preciso recalcar, que el país aGn no cuenta con 

el conocimiento real cle nu nitu::icHb alimentaria, lo cual li

mita demasiado su desarrollo, os por eso que se deben buscar 

metodologías que contribuy::in al nlcnnce de ese conocimiento, 

ya quo no es posible encontrar soluciones al problema alimen

ticio de cualquier lugar, si no se cuenta con lá evaluaci6n 

correcta del mismo. 

El Instituto Nacional de la Nutrici6n, a lo largo 

de sus encuestas desde 1958 a 1968, realiz6 trabajos evaluat! 

vos por regiones geogrSficas, caracterizando el consumo de 

calor:í.as y proteínas por habitante, dicho trabajo se llam6 

Las zonas del país con mayores problemas nutricionales , 

concluyendo de la siguiente manera: 

"1.- La mala nutrición en M~xico es uno de los pro

blemas sociales mas importantes, porque afecta grandemente la 

salud, el bienestar y la capacidad física y mental de por lo 

menos la mitad de los habitantes, 

2.- Los niveles de nutrición se relacionan mucho 

más con niveles socioeconómicos que con zonas geográficas, 

cultura regional y otros factores que tradicionalmente habían 

sido considerados. : 

3.- Se pueden distinguir claramente tres tipos de 

dietas predominantemente que son propias de tres estratos 

socioeconómicos: a) dieta "i:pd):9ena'' , basada en maíz, al que 

se agregan pocos alrmentos, algunos de origen prehispánicos 
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como el frijol, el chile, el pulqu(:: y al~Junas verduras y fru

tas, y otros, no de origen mexicano, de los cuales el m5s 

importante es el azGcar, en refrescos, caf6s, t~s y tambi~n 

la carne y el huevo, qu,~ este estrato los consur~e a lo más una 

o dos veces pc.r sernunu; l::.) la dieta "mestiza", que incluye en 

el desayuno caf6 a veces con leche y con pan, nas tortillas, 

frijoles y chiles, una canida con sopa de pasta y arroz, un 

guizado con poca carne y verduras mSs tortillas, frijoles y 

chiles, y la cena que no es constante, que es semejante al d! 

sayuno, y un tercer tipo de dieta propia de las clases media 

y alta de las ciudades, que mezclan fundamentalmente la del 

tipo "mestizo" con hábitos provinientes principalmente de Es

tados Unidos de América. 

4.- En el medio rural el problema es mucho más gra~ 

de que en el urbano, y se ha observado que posiblemente la m~ 

tad de la poblaci6n rural conserva la dieta denominada "indl~ 

gena", y la otra mitad restante tiende a consumir la dieta de 

nominada "mestiza". Por ello se puede decir que la poblaci6n 

rural consume una dieta monótona, pobre en calidad, escasa en 

proteínas y deficiente en algunas vitaminas. 

S.- Esta alimentación repercute más desfavorablemen 

te en los niños, cuyas der.landas de alimento de buena calidad 

est&n proporcionalmente elevadas, y por ello con frecuencia 

ellos presentan problemas serios en su crecimiento,maduraci6n 

y desarrollo psicobiológico, además de que es común que se en 
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fermen gravemente y mueran ya. se.:i por la desnutrición misma 

o por varias enfermed.:ldes infecciosas relacionadas con ella, 

como las digestivas y respiratorias. 

6. - Pundmnent;:ürnente los h5bi tos de alimentaci6n 

están determinados por la cultura, que desde hace muchos si-

glos, ha establecido la serie de valores relacionados al uso 

del maíz·, base a la vez de la dicha y desgracia de la pobla-

ci6n más pobre, y por la economfa gue a través de tanto tiem 

po no ha permitido mejorar la dieta, En realidad esos facto-

res y otros más están intimamante entrelazados, formando el 

gran complejo del subdesarrollo comunal, propio de la mayor 

parte de nuestras comunidades rurales. 

i- Por interpretación regional de encuestas se pie~ 

sa que el problema .. mas grave se localiza primero en el sur y 

sureste del país y después en la zona central. El problema es 

menor en las costas y en el norte, Sin embargo, por medio de 

las encuestas y estudios efectuados no es posible la locali-

zaci6n de las áreas con mayores problemas, sino a los más su-

poner los posibles límites de la representabilidad de los es

tudios comunales. " 021 

(12) Balam Gilberto, Chávez Adolfo, Fajardo Luis. Las zonas 
del país con mayores problemas nutricionales. La desnu
trici6n y la salud en .México. Instituto Nacional de la 
Nutrici6n, Mexico. 1976. pag. 17 
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Las anteriores afirmaciones del I. N .N. son el resul 

tado de los pocos estudios sistematizados que se han llevado 

a cabo en el país, pero parece ser que no corresponden a la 

auténtica realidad, ya que si se toma como referencia las re

comendaciones alimenticias de países desarrollados, pues cieE 

tamente casi la mitad de los mexicanos estaría:-i desnutrj.dos. 

Además se afirma que la nutrición se relaciona mu

cho más con niveles socioecon6mi8os que con factores geográ

ficos y culturales, pero en realidad son las condiciones geo

gráficas las qlie propician las características socioecon6mi

cas en una región, ya que de los recursos que ofrece un lu

gar depende el desarrollo económico y por lo tanto la situa

ción social y cultural de la población. Y es precisamente 

la falta de estudios minuciosos y significativos que relacio

nen adecuadamente todos estos factores, los que hacen falta 

en el diagnóstico del problema alimentario en México. 

En el enunciado de las diversas dietas de los mexi

canos, el IN.N. difcrenc{a las del campo rural y las del ur

bano, estableciendo claramente las implicaciones geográficas 

que existen en el fenómeno, y por otro lado, las dietas "in

dígena" y "mestiza" que se mencionan, a pesar de ser incom

pletas en cuanto los nutrientes recomendados, han sido duran

te siglos la base alimentaria de la mayor parte de la pobla

ción, conformando una serie de tradiciones y costumbres que 

bien o mal han sostenido el desarrollo del país, por lo que 
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no sólo so necesita "aconsejar'' tal o cual alirccnto, sino 

establecer verdaderamente las necesidades de la poblaci6n to

mando en cuenta todos los factores de los cuales el estado 

nutricional depende. 

En otra de sus conclusiones el I.N,N., establece 

·· r~ue la desgn1cia de la población más pobre se encuentra en 

el hábito del consumo de nafz como base alimentaria, pero 

no es solamente este fen6meno el causante de esta situoci6n 

de malnutrición, sino una serie de fen6menos de 1'.ndole poli

tica, hist6rica y cultural que han favorecido el empobreci~ 

miento de grandes sectores de la población. 

Un antecedente histórico es el hecho de que las· gr.§::'1 

des civilizaciones azteca y maya, por ejemplo, se desarrolla

ron precisamente con el maíz como base alimentaria logrando 

un alto desarrollo cultural, el cual no se hubiera realiza-

do con una población desnutrida. Aunque se deben tomar en 

cuenta los factores que propiciaron a empobrecer la dieta del 

indígena cuando a la llegada de los españoles, se introduje

ron otras costumbres alimenticias. 

En general, han sido una serie de fenómenos que han 

llevado a ciertos sectores de la población a una situaci6n de 

pobreza y con pocas alternativas en la obtención de una mayor 

cantidad y mejor calidad de alimentos que combinados con los 

tradicionales como el ma!z y el frijol, conformen una adecuada 

nutrici6n. 



49 

Y precisamente ha sido en las zonas geográficas 

mas inh6spitas donde la falta de un desarrollo global ha 

propiciado el fen6meno de la desnutrici6n, marcándose "' mas 

en la regi6n sur y sureste del pa1s. 

El fenómeno de la alimentación se encuentra inti-

mamente ligado a la producción de alimentos y para esclarecer 

una situación alimente.ria en una región determinada, es pre-

ciso comprender las vinculaciones económicas a nivel nacional. 

En México el comportamiento de la producci6n de a-

limentos no ha sido del todo satisfactorio, debido principal-

mente a que los sectores dedicados a esa actividad económica 

han registrado en su conjunto un lento crecimiento, que en 

promedio, es apenas superior al incremento que se observa en 

· la población. 

Las causas que inciden en ese bajo rendimiento se 

encuentran principalmente en el inestable comportamiento de 

la agricultura, que en el reri6do de 1970 a 1978 observó 

variaciones muy pronunciadas al registrar un incremento de 

7.4% en 1971, para después disminuir sensiblemente su rit-

mo de crecimiento a 1.4% entre 1972 y 1976, situación de 

la que se empieza a salir en 1977 y 1978. 

Sin embargo, los problemas surgidos durante los 

años de estancamiento no han sido superados por completo. 

Las consecuencias inmediatas de esa baja produc-
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ci6n se han traducido en un incremento acelerado de los volú

menes de importaci6n de productos agr!colas, principalmente 

de ma!z, trigo, sorgo y soya. Esta situaci6n os particularme~ 

te grave en el caso del rnaíz, cuyo nivel de producci6n en 1979 

fu€ inferior en 2.1~ al obtenido en 1975, lo que indica que el 

incremento registrado en la disponibilidad interna global de 

ese cereal, solo ha sido posible por las cuantiosas importa

ciones que se han llevado a cabo, principalmente en 1973 has

ta la fecha. Por su parte la disponibilidad global de frijol 

producto que junto con el maíz es de gran consumo entre la p~ 

blací6n mexicana, muestra un franco descenso, ya que de 

860 000 toneladas producidas en 1975, se ha pa3ado a 555 000 

toneladas en 1979. 

Para completar la situac16n con respecto a la pro

ducci6n de frutas y verduras, a pesar de algunos años malos, 

muestra en el peri6do descrito una tendencia ascendente. 

Y en cuanto a la ganader!a, si bien registr6 en tér 

minos globales un creci~iento sostenido, su situaci6n aún dis 

ta de ser satisfactoria en lo que respecta a los alimentos de 

origen animal, tanto en la carne de bovino y porcino como la 

leche y el huevo con la excepción de 1972 que registraron 

constantes elevaciones en los niveles de producci6n y dado 

que las exportaciones de estos productos no son cuantiosas, 

la disponibilidad global se ha incrementado, pero los precios 

que fluctuan por la oferta y la demanda han presentado incre-



51 

mentes y en varios sectores de la poblaci6n han quedado fue

ra de su alcance. 

Mención aparte merece el caeo Je la lecho ya que a 

pesar del aumento en su producción, las importaciones del 

producto en polvo han crecido en forma constante desde 1975, 

demostrando la insuficiencia que todavía existe en el país 

de tan importante producto alimenticio. 

En cuanto a la producci6n pesquera, el crecimiento 

promedio alcanzado result6 ser el más alto del sector pri

mario. Pero existe el problema de la poca aceptación que es

te tipo de alimento tiene en la mayoría de la población, pu

diendo suministrar una excelente fuente de proteínas. 

El análisis anterior se desprende del cuadro 1.3 

elaborado por la Secretaria de Progra~aci6n y Presupuesto a 

través de la publicaci6n, México: Información sobre Aspectos 

Geográficos, Sociales y Económicos , de 1982. 

Por lo que respecta a la distrubuci6n de los alimen 

tos en el país, COPLAr.lAR efect~a un análisis y establece que 

mientras una parte de la población consume en exceso respec-

to a sus necesidades nutricionales con los respectivos probl~ 

mas de salud, otra proporción más considerable, no satisface 

sus requerimientos mínimos, y una tercera los cumple más o m~ 

nos en forma adecuada. Si consideramos un promedio de consumo 

nacional, sin tomar en cuenta los hábitos rurales-urbanos y los 

relativos a diferentes grupos de poblaci6n, es decir como 



52 

Cuadro l. 3. PRODUCCION DE ALU:l:NTOS EN HEXICO. (miles de ton;;.) 

Producto 1.965 19 70 1.971 1972 1973 1'l74 l '.175 1976 1977 1 Q7fl 1979 

Cerea les 

nw1z 89 3(; 8879 9786 9 ::?.3 3';09 7848 8449 13017 10174 10982 8752 
trigo 215( 267( 1H31 1809 2091 27El9 2798 3363 2456 2765 2217 
arroz 378 405 369 403 451 492 717 463 567 401 481 

frijol 860' 925 954 870 1009 972 1027 740 762 949 556 

papa 319 508 479 597 140 603 693 687 623 J17 727 

verduras a 806 1371 1522 1919 1825 1857 1665 1483 1876 1828 1967 

frutas b 2942 3193 4221 4091 4 298 4116 4259' 4696 5S95 5165 7942 

huevo (miles 
de piezas) 6980 6526 6356 6641 7533 7849 ll053 8301 8373 8637 9679 

leche (miles c 

de litros) 3508; 3758 3945 4064 4018 4417 4820 5184 5392 5926 6642 

derivados de 
la lecheª 10 20 19 20 21 22 22 21 nd nd nd 

Carne 

bovino 470 437 459 438 4 58 444 509 527 556 614 nd 
porcino 230 240 255 289 342 376 386 389 410 422 nd 
ovino 22 15 lG u 12 12 13 13 14 14 nd 
caprino 24 17 1fj 13 14 14 15 15 16 18 nd 

Pescados ,, ma· 1 

riscos 153 201 232 242 268 259 294 282 279 320 383 

Grasas e 47 44 46 60 71 78 103 100 110 nd nd 

No nd. disponible 
a Incluye:chile verde, tomate (ton:ate rojo), aguacate y chícharo. 
b Incluye: mel6n, piña, samdia, lim6n agrio, manzana y per6n, naranja 

plátano (diversas variedades) 
e S6lo leche de vaca. 
d Incluye: queso y crema. 
e Incluye:mantequilla y manteca de cerdo. 

FUENTE: S.P.P. Manual de Estadísticas Básicas del Sector Agropecuario y 
Forestal. México.1979. 
SIC. DGE. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
.1965-1978 
S.P.P. Boletín mensual de informo.ci6n econ6mica. Vol.II No.9, 
1978 y Vol.IV No.7.1979 
SARH.Econotecnia Agrícola. Vol. I No.9.1977 
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los que efectúa el I.N.N., y el consumo nacional se distri

buyera per cápita equitativamente, ello equivaldría a que ca

da individuo con una misma estructura de consumo, dispusiera 

scgQn los c5lculos, la cantidad de calorías y proteínas que 

seg6n base del I.N.N. se necesitarían para cubrir los reque

rimientos medios por persona, sin embargo existen entre los 

distintos grupos de poblaci6n y entre los medios urbano-rural 

una desigualdad en la distribución entre los alimentos de con 

sumo total y por grupos de alimento. 

Es evidente que las posibilidades reales de acceso 

a cierto grupo de alimentos, en general los más caros, cons

tituyen la fuente de los serios desequilibrios en el consu

mo, los que no sólo se dan en el medio urbano y rural sino 

también entre los diferentes grupos de poblaci6n, de acuerdo 

a su capacidad adquisitiva. 

Por otro lado se tiene que los productos de origen 

animal así como las frutas y verduras, se han convertido en 

productos de consumo privilegiados por su elevado costo y en 

virtud de ello, se encuentran concentrados en los mercados ur 

banas a los que tienen acceso sectores de ingresos altos y 

que podrían formar parte de su dieta. Bajo ningún concepto 

es posible admitir y mucho menos apoyar, la tendencia de que 

estos productos sean exclusivamente para ese pequeño sector 

de la poblaci6n. El esfuerzo para lograr una mayor equidad 

nutricional debe dirigirse a que estos productos lleguen a 

las grandes mayorías de la poblaci6n. 
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2. - LA ALIMENTACION EN EL ESTA.DO DF. HIDALGO 

2.1. Factores geogrftficos gue intervienen en la situaci6n 

nutricional. 

Para una mejor comprensi6n de las condiciones geo-

gr§.ficas y por lo tanto de sus vinculaciones con el fen6me-

no de la alimentaci6n, se hará un análisis general de las 

características físicas, demográficas, sociales y de biene~ 

tar así como, las econ6micas y de infraestructura, Para 

después tratar la situación nutricional por regiones cantan 

do con la base de la inforrnaci6n geogr§.fica. 

2.1.1. Factores físicos. 

El estado de Hidalgo se encuentra situado en la Al-

tiplanicie Mexicana, al oeste de la Sierra Madre Oriental y 

sur de la llanura costera nororiental. Su localizaci6n geo-

gr&fica es de 19°36' y 21°24' latitud norte y entre los 

97°58' y 99°54' longitud oeste. (mapa 2.1) 

Está localizado a los 2 000 metros de altitud, con 

una longitud de 203 kms. de este a oeste y de 164 kms. de nor 

te a sur, siendo su perímetro de 1040 kms. y una superficie 

total de 20 987 km2 , equivalente al 1.1.% del área total del 

país, por lo que ocupa el vigési!'C'O sexto lugar por extensión 
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en México. Limita al norte con San Luis Potosi, al noreste 

con Veracruz, al noroeste con Querétaro y !·léxico, al sur con 

Tlaxcala y México, al sureste con Tlaxcala y al suroeste con 

México, sirviendo como límite natm:·al el rfo 1-!octezuma en la 

mayor parte de su curso, hacia la parte noroeste del estado. 

(mapa 2.1.) 

Los estados con los que Hidalgo tiene una mayor co

rrespondencia por extensi6n son Veracruz y !·léxico, sin embar 

go los enlaces socioecon6micos son mayores con el Distrito Fe 

deral, esto se debe a que el acceso de las vías de comunica~ 

ci6n son mas amplias hacia esta ciudad, 

El relieve es factor importante en la determinaci6n 

de asentamientos humanos y ~reas de cultivo; en Hidalgo una 

gran parte del territorio es montañoso actuando como limitan

te en un desarrollo agr~cola y por lo tanto en la producci6n 

de alimentos b~sicos. En la parte norte y noreste atravieza 

parte de la Sierra Madre Oriental con alturas de 3 212 metros 

s.n.m., ocupando los municipios de Acaxochitl~n, Tenango de 

Doria, Huehuetla, Metepec, Agua Blanca y Tutotepec, luego 

vuelve a penetrar al estado en la región conocida como la Hua~ 

teca formada por los municipios de Xochicoatlán, Yahualica, 

Huautla, Huejutla y Orozatl~n, en esta regi6n la agricultura 

se encuentra limitada aunque se practica de forma inconstante. 

En el oeste del estado las sierras de Zimapán e Ixmi 

quilpan son ramificaciones de la Sierra Madre Oriental, hacia 
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los límites del valle del Mezquital, regiones muy erosiona

das por el hombre. Cn la parte sureste del sistema las zo

nas altas del Mineral del Monte la Peña de las Monjas en la 

serranía de El Chico,abarcan la región minera del estado, ac

tualmente muy explotada, despues este sistema se conti-

núa por Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo y el suroeste= 

de la ciudad de Pachuca¡ estas serranías llegan a Atotonilco 

el Grande para unirse en el sur a la Sierra Volcánica Trans-

versal; otra ramificaci6n que parte de Mineral del Monte has

ta Pachuca, continua....-¡do hacia A_ctopan, Ixmiquilpan, Zirnapán y 

Jacala, dicha ram.ificaci6n se conoce con el nombre de Sierra 

de Pachuca. (mapa 2.2.) 

Dentro de la regi6n de los valles destacan por su 

fertilidad los valles de Tulcncingo, el valle de Tula y Acto

pan que corresponden a la planicie principal del valle y que 

abarcan casi la totalidad de la zona de riego. El valle de 

Ixmiguilpan se localiza en la zona 5rida y queda comprendido 

en la región del valle del Mezquital , aquf los problemas de 

sequía y de erosi6n se han acentuado en los últimos años. 

Por el valle de Zimapan corre el río Tolim~n y por 

el de ~xmiquilpan el río Tepé. El valle de Tula de suelo 

sedimentario es regado por el r!6 Tula el cual se utiliza pa

ra riego produciendo un mayor rendimiento agrícola. 

Al sureste se localizan los valles de Apan que son 

una llanura endorreica, al suroeste se ubican los llanos del 
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del Cazadero en Iluichapan y los llanos de Tizayuca y Pachu

ca que son de gran fertilidad. 

Otro factor importante y muy estrechamente relacio

nado con la configuraci6n del relieve es la hidrografía, la 

cual va a determinar la fuente principal de la productiv.idad 

agricola. Por lo regular las regiones secas presentan dificul 

tad para su desarrollo pues se requiere de riego para la pro

ducción de los cultivos de mayor demanda como el maiz, tri-

go y frijol, aunque en estas regiones la explotaci6n de plan

tas xer6fitas, propias de climas áridos que.podr1an ser fuente 

de recursos para la alimentaci6n y el comercio. 

El estado tiene una red hidrográfica poco importan

te en relación a la magnitud de otras, sin embargo cuenta con 

tres cuencas de vital importancia regional, pertenecientes a 

la vertiente del Golfo de M~xico. En la regi6n norte y nor

este se encuentra la cuenca del río Metztitlán, el Grande o 

de la Barranca, tanIDi~n llamado Tulancingo, proveniente del es 

tado de Puebla. Es el más importante tanto por su longitud c~ 

mo por la cuenca que abarca, atravieza los municipios de Al

moloya, Tulancingo, Acatlán y Metepec, Atotonilco el Grande, 

Metzquititlán y Metztitlán. (mapa 2.3.J 

Otras de las cuencas corresponde al r1o Amajac que 

nace en las montañas de Real del Monte en la Sierra de Pachuca, 

recorre los municipios de Omitlán, Atotonilco el Grande, Met~ 

titlán y Chapulhuacán por donde sale rumbo al estado de San 
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.Luis Potosi. El Amajac en su curso alto recibe el nombre de 

San Andrés Tonicapa. 

Al suroeste del estado-corre el ria Tula el m~s im

portante por su caudal y la cantidad de zonas de riego que o

rigina. Nace en el estado de M~xico y entra a la entidad por 

el municipio de Tepeji del Río en donde se embalsa en la pre

sa Requena, m&s adelante en los municipios de Tula y Tepeti

tlán se unen nuevamente en la presa Endh6 y atravieza Tezonte 

pee, Mixquiahuala, Ixmiguilpan, Tasquillo y parte de Tecozau

tla. En los límites con Querétaro recibe las aguas negras 

del Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México, continúa 

hacia el noreste formando junto con las aguas deJ r1o San 

Juan el río Moctezuma, durante este tramo sirve de limite na

tural entre Querétaro e Hidalgo. Finalmente sale de la en

tidad por el municipio de Pisaflores. 

Existen otras cuencas de menor importancia ya que 

algunas en épocas de sequía no llevan corriente. 

Por lo que respecta a lagunas s6lo se puede mencio

nar como importante la de Metztitlán en el municipio del mis

mo nombre. 

El clima es uno de los factores limitantes en el 

estado de Hidalgo ya que a excepci6n de las regiones montaño

sas poco pobladas que tienen un clima templado y la regi6n de 

la Huasteca al noroeste con ciima tropical, toda la regi6n de 

la planicie, es decir, los valles y la zona del Altiplano pre-
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sentan climas secos donde la escasez de lluvias limitan la 

agricultura. En general se cuenta con pocas estaciones me

teorol6gicas y un sólo observatorio en la ciudad de Pachu

ca. 

En el estado el clima es variable y se encuentra 

muy relacionado con la hidrografía, el relieve, la vegeta

ción y la influencia oceánica del Golfo de México. 

En el mapa 2.4. se ubican los climas de la enti

dad , al norte en la zona de la Huasteca existe un clima 

Awg que corresponde al tropical con lluvias en verano y con 

temperaturas máximas de 30ºC,y precipitación media anual de 

1000 a 2000 nun., en este clima la húmedad y los suelos per

miten una vegetación muy exuberante. El clima templado llu

vioso con lluvia todo el año, Cfag, se localiza en la parte 

alta del noroeste y una pequeña porción al este del estado, 

donde atravieza la Sierra Madre Oriental, las temperaturas 

s~'n bajas y propician el desarrollo de bosques de pinos y e~ 

cines principalmente. Los templados con lluvias en verano 

y temperaturas medias del mes más cálido superiores a 22ºC, 

se localizan al sur de la zona tropical de la Huasteca, CWag, 

hacia el sur y continuando hasta la parte central en el Al

tiplano, se encuentra el templado con lluvia en verano pero 

con temperaturas inferiores de 22°C y con un verano más fres-

co, Cwbg. Los climas secos se localizan en la parte sur, 

reste y suroeste del estado y una pequeña porci6n del centro 

y oeste, los esteparios,BSK, registran cierta cantidad de llu 
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via en verano, pero el desértico presenta una cantidad muy 

irregular y escasa, ese tipo de clima se localiza en rarte 

de la región del alle del Mezquital en los municipios de 

Zimapán, 'l'asqui llo, Ixmiqui lpan y Actopan. (map¿¡ 2. 4.) 

De acuerdo a la carta de. suelos de la República He

xicana elaborada por Mario Macias Villad~ en el estado de Hi

dalgo se presentan suelos de rendzina, pradera, chernozem y 

podzólicos. 

Los de rcndzina son arcillosos, bajos en rendimien

to agrícola y se localizan en las regiones nort~ noreste y 

noroeste. En las zonas templadas lluviosas del oriente hay 

suelos chernozem y podz6licos que son propios de regiones mo~ 

tañosas y semimontañosas y la vegetaci6n propicia son bosques 

mixtos. En la parte sur y suroeste del estado predominan los 

suelos de pradera y chesnut en las planicies, estos no prese~ 

tan alto rendimiento debido principalmente a la falta de húm~ 

dad, y la erosi6n ha desvastado regiones como la del valle del 

11ezquital donde la roca se encuentra a flor de tierra en alg~ 

nas zonas como Huichapan, Jacala e Ixmiquilpan. 

Intimamente relacionado con el clima, el suelo, la 

orograf!a e hidrografía, se encuentra la vegetaci6n, importan

te factor que determina en regiones no adecuadas para el cul

tivo una fuente de explotaci6n ya sea para ganadería, para a

limentación o bien para intercambio comercial de especies re

gionales. Se puede dividir en tres regiones: la montañosa 
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con bosque mixto,la de pradera con pastizales y vegetaci6n 

de xer6fitas y la región de la Huastcca con bosque tropical Y 

de sabana. (mapa 2.5,) 

La regi6n montañosa cst5 representada, como se ha 

visto, por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y 

las serranfas aisladas, con cli.mas templados lluviosos y pre

dominan los pinos (Pinus), encino (Quercus) y oyameles (Abies) 

con vegetaci6n intercalada de helechos arborescentes y musgos 

zacates, l.:!'.guenes y arbustos en la superficie. 

La vegetaci6n de climas esteparios y des~rticos en 

la regi6n llamada de la pradera, se encuentra adaptada a pocas 

cantidades de agua dando lugar a xer6fitas, cactáceas, ágaves 

y arbustos achaparrados y es2inosos, el mezquite (Prosopis j~ 

liflora) predomina en el noroeste del valle del Mezquital y al 

sur de la cuenca del rfo Arnajac, Los pastizales se desarrollan 

en algunos terrenos cercanos a la regi6n de Tula y el área co~ 

prendida entre Huichapan y el 11mite con Querétaro. Las gra~ 

des cactáceas como el nopal (Opuntia tuna), el 6rgano, la pi

tahaya, la biznaga y otras se encuentran principalmente en la 

zona del valle del Mezquital, los agaves como el maguey corrien 

te y el maguey de pulque tienen una amplia distribuci6n como 

planta cultivada pero predominan entre Mixquiahuala y Tepate

pec. Es común encontrar otro tipo de plantas como las indus

triales, hortalizas, medicinales, árboles frutales y las deno 

minadas hierbas de olor. 
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La región de la lluasteca con clima tropical presc:.:_ 

ta una gran variedad de especies vogctales tales,como el tab~ 

co (Nicotina t~bacum}, el chicozapote, guayabo, papayo, pl5t~ 

no y aguacate entre otras, as! como 5rbolcs de maderas preci~ 

sas y tint6rcas como el cedro castaño, cedro rojo, caoba, pa

lo de agua, fresno amargo, tamarindo, etc~tera. Se encuentra 

localizada en la parte norte y noreste del estado. 

2.1.2, ~ectos demográficos. 

El comportamiento de la población nos va a dar indi 

cadores importantes en la alimentaci6n, ya sea en la propor

ción de aumento del número de habitantes en relaci6n a la pr~ 

porci6n de alimentos,corno en la cantidad de población econ~ 

micamente activa que demuestra la capacidad de productividad 

y el nivel económico de la población, el comportamiento de la 

población urbana y rural, asi como la densidad de poblaci6n, 

señalando los fenómenos de emigraci6n del campo a la ciudad y 

las regiones mas propicias para el asentamiento de la pobla

ción. 

La poblaci6n total de la jurisdicci6n del estado de 

Hidalgo es para 1980 de 1 547 493 habitantes {cuadro 2.1.), 

con una tasa de crecimiento que aument6 de 1.6% entre 1960 y 

1970 a 2.2% entre 1970 y 1980. En la gr~fica 2.1. se puede 

apreciar el comportamiento de la población desde 1900 hasta 
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Cuadro 2.1.Poblaci6n total ror municipio y sexo. 1980 
Estado de ll.i da lgo 

Municipio Total Hombres Mujeres 

'l'otal 1 547 49 3 776 233 771. 260 

Acatlán 13 513 6 957 6 556 
Acaxochitlán 26 29 3 13 154 13 139 
Actopan 34 622 16 915 17 707 
Aaua Blanca 7 599 3 843 3 756 
Ajacuba 11 875 5 960 5 915 
Alfajayucan 15 7íl0 8 100 7 600 
Almo lo ya a: sso 4 348 4 202 
A pan 30 090 14 843 15 247 
Arenal El 10 151 5 188 4 963 
Ati talaquia 10 384 5 331 5 053 
Atlapexco 13 989 7 318 6 671 
Atotonilco el Gde. 24 152 1.., o 82 12 070 _,_ 
Atotonilco Tul a 14 519 7 458 7 061 
Calnali 15 737 7 777 7 960 
Cardonal 13 924 7 063 6 86.l 
Cuaute~ec 30 535 15 432 15 103 
Chanantongo 9 678 4 997 4 681 
Ch apul!"l uacán 15 580 8 172 7 408 
Chilcuautla 10 060 5 167 4 893 
Elxochi tlán 3 492 1 718 1 774 
Erniliano Zapata 12 520 6 2 79 6 241 
Epazovucan 8 392 4 233 4 159 
Feo. I ~Viadera 21 741 11 030 10 711 
Huasca 13 834 6 919 6 915 
Huautla 23 59 5 11 677 11 918 
Huazalingo 7 844 3 950 3 894 
Hueuetla 18 508 9 524 8 9 84 
Huejutla de Reyes 58 806 29 553 28 953 
Huichaoan 28 655 14 778 13 877 
I.xmiguiloan 52 124 26 138 25 9 86 
Jacal a 11 117 5 530 5 5 87 
Jaltocan 7 433 3 662 3 771 
Juárez de Hgo. 3 401 1 721 1 650 
Lolotla' 8 237 4 104 4 133 
Me tepe e 7 702 3 848 3 834 
Metz~ui ti tlán 8 388 4 127 4 261 
MetzÜtlán 20 380 10 30 2 10 078 
Mineral del Chico 7 004 3 517 3 487 
Mineral del Monte 13 296 6 399 6 897 
Misi6n La 10 755 5 623 5 132 
Mixauiahuala 24 782 12 450 12 332 
Molango 11 321 5 725 5 595 
Nicolás Flores 7 126 3 676 3 450 

continrla 
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Población total por municipio y sexo. 1980 
Estado de Hidalgo 

----·----- -
Municipio 

Nopala 
Omitlán de Ju~rez 
Orizatlán 
P.::icula 
Pachuca 
Pisaf lores 
Progreso 
Reforma La 
Sn.Agustín Tlaxiaca 
Sn. Bartola Tutotepec 
San Salvador 
Santiago de Anaya 
Santiago Tulantepec 
Singuilican 
•rasquillo 
Tecozautla 
Tenango de Doria 
Tepeapulco 
Tepehuacán de Guerrero 
Tepeji de ocamno 
Tepetitlán 
Tetepango 
Tezontepec 
'l'ezontepec de Aldama 
Tianguis tengo 
Tizayuca 
Tlahuelilpan 
Tlahuiltepa 
•rlanalapa 
'l'lanchinol 
Tlaxcoapan 
Tolcayula 
Tula de Allende 
Tulancinqo 
Xochiatipán 
Xochicoatlán 
Yahualica 
Zacualtipán 
Zapotlán 
Zempoala 
Zimapán 

Total 

11 401 
6 282 

2 6 49 4 
5 882 

135 248 
11 967 
15 026 

7 142 
17 668 
17 838 
20 356 
11 481 
12 568 
11 106 
13 797 
22 650 
13 438 
37 888 
19 580 
37 777 
6 825 
5 922 
5 702 
25 050 
14 771 
16 454 

9 136 
12 108 

6 608 
22 843 
15 156 

5 252 
57 604 
70 782 
12 211 
8 018 
17 804 
15 795 

7 949 
16 049 
32 461 

Hombres 

5 865 
3 149 

13 522 
3 032 

64 685 
6 242 
7 399 
3 590 
8 990 
9 073 

10 319 
5 9 78 
6 200 
5 604 
6 864 

11 645 
6 940 

18 857 
10 156 
19 206 

3 389 
3 021 
2 798 

12 914 
7 400 
8 209 
4 59 8 
6 177 
8 265 

11 727 
7 629 
2 631 

28 721 
34 152 

6 172 
4 039 
8 817 
7 785 
3 941 
8 234 

16 379 

Mujeres 

5 536 
3 133 

12 972 
2 850 

70 563 
5 725 
7 627 
3 552 
8 6 78 
8 765 

10 037 
5 50 3 
6 368 
5 502 
6 9 33 

11 005 
6 49 8 

19 031 
9 424 

18 571 
3 436 
2 901 
2 904 

12 136 
7 371 
8 245 
4 538 
5 9 31 
3 343 

11 116 
7 527 
2 621 

28 883 
36 630 

6 o 39 
3 979 
8 987 
8 010 
4 008 
7 815 

16 082 

Fuente: X Censo General de Poblaci6n y Vivienda D.G.E., S.P.P. 
1980 
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1980; el descenso entre los años 1910 y 1921 se debi6 a la 

inestabilidad politica que sufri6 el pa1s con la revolución. 

Después la linea se alza para continuar uniforme hasta 1950 

cuando la poblaci6n del estado no ll~gaba al mill6n de habi

tantes, pero de ~ste año a 1970 el aumento fué considerable 

y más aún de 1970 a 1980 en que la U.nea se conserva casi ver 

tical. Este aumento acelerado del n(unero de habitantes ha o-

casionado en el estado una mayor demanda de alimentos y cornp~ 

r§ndola con el incremento de la producci6n agropecuaria se ob 

serva un déficit que repercute principalmente en las condici~ 

nes sociales y econ6micas de la poblaci6n, Por ejemplo, si co!!! 

paramos el incremento de nacimientos con el de defunciones 

(gráfica 2.2.), tenemos que en el año de 1900 el número de 

muertes sobrepasaba el nivel de nacimientos, pero a partir de 

1920 las lineas se mentienen alejadas con un ligero aumento 

del número de nacimientos y un descenso de las defunciones, 

pero desde 1940 a la fecha esta separaci6n se acentúa pravo-

cando el incremento r&pido de la poblaci6n, causado principal 

mente por la mejor1a de las. condiciones sociales y de bienes-

tar como los servicios de salud, , 
Este fenómeno ha determinado que la may9r.parte de 

la poblaci6n sea menor de edad lo que repercute en el nivel 

nutricional de la poblaci6n infantil al aumentar las demandas 

de alimento; asimismo se origina un menor indi,ce de poblaci6n 

econ6micamente activa capaz de satisfacer esas demandas ali-
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menticias. Los servicios asistenciales se vuelven insuficien 

tes afectando principalmente a los estratos infantiles. 

Tambien es preciso considerar la proporci6n de po

blación urbana y rural, en 1950 el 21.1% .correspondfa a la p~ 

blaci6n urbana y el 78.8% a la rural, debido a la emigración 

del campo a los centros urbanos, la población rural ha deseen 

dido un poco su nivel, pero en el estado de Hidalgo la mayor 

proporci6n es de poblaci6n rural, ya que para 1970 el 28.2% ~ 

ra urbana y el 78.8% rural, lo que demuestra las caracterfsti 

cas rurales de la pobaci.ón. ( grílfica 2.3.) 

El estado cuenta con 84 municipios (mapa 2.6.), con 

una densidad de 73.7 habitantes por kilómetro cuadrado, sien

do Pachuca de los municipibs más densos y Pacula de los menos. 

Dado los problemas existentes en el campo, la población rural 

emigra en busca de una mejor vida a los centros urbanos, so

brepoblandolos y en ocasiones viviendo marginadamente. La po

blación se agrupa en 2 410 localidades, de las cuales el 98% 

tiene menos de 2 500 habitantes, es decir que son rurales. 

Los factores ffsicos del ambiente también intervie

nen en la distribuci6n de la poblaci6n en el estado, ya que 

gran parte del territorio es montañoso y otra parte extrema

damente seca lo que ocasiona que la poblaci6n se concentre en 

las regiones de planicie del sur, sureste y parte del suroeste. 

La poblaci6n económicamente activa representa la ca 
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pacidad productiva de unn poblaci6n siendo importante pues s~ 

bre ella descansa la economía general, y en el estado repre-

scnta s6lo el 32.6\ del total, si se considera que se define 

como la población ma:}'or de 12 años que ejerce una actividad 

productiva, podrfamos afirmar que la mayor parte de la pobla-

ci6n es dependiente, ya sea por ser menor de edad, estudiante, 

amas de casa, ancianos o bien, desocupados, representando el 

67.4% de la poblaci6n, lo que demuestra a grandes rasgos la 

situación económica deteriorada en el estado. 

Según la rama de activida4 la agricultura y las ocu 

paciones del campo en general absorven a la mayorfa de la po-

blaci6n trabajadora, es decir un 36.3% del total activo, si-

guiendole en importancia,.seglin los datos del censo de 1980 

(cuadro 2.2.), la rama de actividad insuficientemente especi-

ficada donde se podría incluir el estrato sube:r:?leado repre-

sentando el 30.9% de la poblaci6n activa y con 0.5% de desocu 

pados. 

En el cuadro 2.2.·se relaciona la rama de actividad 

con los grupos de ingresos mensuales de la población, en el 
\ 

cual ~e aprecia que el nivel econ6mico de la poblaci6n es ba-

jo ya que el 24.8% de la población que podria trabajar, no r~ 

cibe ingreso alguno y precisamente de la actividad mayoritaria 

en el estado que es la agricultura, el 34.4% de ésta no recibe 

ingreso~ demostrando la gran desocupación que existe en el cam 

po. En general los salarios son bajos para la mayor parte de 



Población economicamente activa por rama de aotividad 1 aegún grupos de ingreao 111enaual• 
Estado de ilidal¡ro 1980 Cuadro 2.2. 

Rama de ac- l'ob. econ. No reci- 1 a 591 a 1 081 a l 971 a 3 6ll a 6 611 a 12 111 a 22 171 !lo es-
ti vi dad. activa. 00 in¡:r. 590 pon. l 080 1 970 3 610 6 610 12 110 22 170 y más. pecif. 

J'otal 505 091 125 191 33 462 42 724 46 915 68 188 52 258 33 556 8 315 2 926 91 556 

Agrio.gana-
der.caza 1et 187 Oij 3 64 382 16 769 21 215 22 840 16 117 4 681 l 855 493 27 3 38 418 

Explo.minas 
y canteraB 3 987 413 80 181 220 1 328 638 299 119 63 646 

lnd.manuf. 42 452 3 405 1 607 2 075 2 683 8 105 8 7 32 6 7 36 l 813 598 6 638 

Elect,gaa y 
a¡;ua 663 29 10 4 6 52 121 252 100 43 46 

Construo-
ci6n 17 939 1 l 496 609 1 017 l 431 5 334 4 146 977 223 74 2 632 

Comercio 
mayoreo y 
menudeo 27 197 4 453 1 429 -· l 950 1 909 5 046 3 862 2 197 757 360 5 234 

Tranep. y 
comunicao. 12 307 l 113 272 450 561 2 394 3 259 1 647 307 156 2 088 

Eetableoim. 
financieros 2 428 138 36 46 70 316 647 508 250 105 312 

Serv. oomu-
nale11 51 945 12 550 2 750 3 895 2 701 4 569 6 281 6 784 1 352 386 10 620 

Activ. Ineu-
fi cien.eope-
cifi.oadao 156 527 35 970 9 794 11 813 14 384 24 861 19 853 12 290 2 839 807 23 856 

De e ocupados 
que no han 
trabajado 2 603 l 182 106 78 50 66 38 14 2 1 l 066 

1 
. fuente' X Ceñoo General d8 l'oblnoidn y Vivionda de Hidalgo. D.G.E, S.P.P, 1980 
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la poblaci6n trabajadora y s6lo el 8,9% tienen salarios de 

m~s de 6 611 pesos mensuales. 

2.1.3. Aspectos sociales y de bienestar. 

Las condiciones sociales van a ser un indicador de 

la situaci6n alimentaria, en el sentido de que el nivel cult~ 

ral de la población, la proporci6n de poblaci6n indígena, las 

condiciones de vivienda, la cantidad y calidad de los servi

cios asistenciales de salud y servicios públicos, son factores 

indicativos de una situación general en la que la alimentaci6n 

también forma parte. Por ejemplo, una familia que cuenta con 

adecuadas condiciones sociales, puede proporcionarse una buena 

dieta, aunque no necesariamente este nivel va a determinar una 

adecuada alin1entaci6n, pues se requiere de hábitos y conoci

mientos correctos que ayuden a la selecci6n de los alimentos 

y en ocasiones estos estrcttos presentan trastornos en su ali

mentación ya sea por exceso o falta de algún nutrimento, pero 

en general los grupos que carecen de los recursos necesarios 

para proveerse de una adecuada alimentación no tienen alter

nativa de elección y desafortunadamente son la rnayoria. 

En general, el estado nutricional. de las grandes 

masas de población, está en función principalmente de los fac 

tares sociecon6micos, culturales, históricos y políticos , y 

los aspectos físicos geográficos van a influir en la determi-
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naci6n de esos factores, 

Las condiciones generales en el estado han mejorado 

en las últimas décadas, pero aún no se satisfacen la totalidad 

de las necesidades sociales; en relación a la instruccí6n, el 

48% de la población de mas de 6 años de edad carece totalmen

te de ella y n6lo la mitad tiene algún grado aprobado, según 

datos del censo de 1970 (cuadro 2.3.) 

Para el año de 1980 la poblaci6n analfabeta disminu 

y6 en porcentaje, teniendo el 30% en mayores de 15 años, de la 

cual un poco más de la mitad (54.4%} corresponde a mujeres, 

indicando que la mayor!a de quienes se ocupan de la selección 

alimentaria de una familia carece de instrucción. 

Los municipios más favorecidos según la condici6n 

de alfabetismo son Pachuca donde el 92% de su poblaci6n sabe 

leer y escribir, le sigue Tulancingo, Tula de Allende e Ixmi

quilpan. El mayor !ndice de analfabetismo se concentra en los 

municipios más apartados carentes de vías de co:nunicaci6n ade 

cuadas por lo tanto más atrasados económicamente como Hueju

tla, Huautla, Xochiatipán y Yahualica. (cuadro 2.4.) 

Según los censos el común denominador para determi

nar la población indígena es el idioma, aunque en realidad no 

es muy representativo ya gue mucha poblaci6n que se podr!a 

considerar indígena y que conserva sus costumbres tradicio

nales, no habla ninguna lengua ind!gena, pero resulta proble-



Cuadro 2.3. Escolaridad de la población en el estado de Hidalgo 

Año Población de Población Población Población Población 
6 años y más sin instruc- con algtin con algún con algt:ln 

ción. grado a pro- grado de pri grado de e-
bada. maria a proba ducación me-

do. 
. - dia aoroba-

do. 

1960 79 a 132 457 878 340 354 321 712 16 769 

1970 968 060 451 259 496 801 4 46 383 43 643 

Fuente: VIII y IX Censo General de Poblaci6n y Vivienda, D.G.E., S.P.P. 

Población 
con algún 
grado de e-
ducaci6n su -perior apr~ 
bada. 

1 873 

6 593 

Población 
con instruc-
faón insufi-
cien temen te 
especificada 

(X) 

o 
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Cuadro 2. 4. POBLACION DE 15 Jl..~OS y 111>..S. POR Mv¡ncIPIO y SEGUN CONDICION DE ALFABETlSMO 

ESTADO DE HIDALGO 

Municipio Pob. de 15 Al fabc- Anal:Ea- Municipio Pob. de 15 Alfabe- i\n<:ll fa - Municipio Pob, de 15 Alfobe- Analfabe 

años y más. tas betas. afios y más. tas. betas. afios y más. tas. tas. 

Estado 251 019 595 005 255 01•} 
Hui chapan 15 245 11 513 3 7 32 

'l'asqui llo 7 378 5 215 2 163 

il.cat 1 án ¿ r;.72 3 3,¡o J 032 
Ixmiquilpan 27 559 19 391 8 168 'l'ecozautla 11 907 7 281 4 626 

.;.caxo chi t l in 13 -i~., o ~l~ 7 2-::1 
Jacal a 6 14~ 3 808 2 335 Tenengo de Doria. 7 395 3 374 J 931 

-.)-

Acto;:ian 13 77 3 1 - l.';3 0:.0 
Jaltocan 4 359 l 489 2 870 Tepeapulco 20 806 18 851 1 955 

-) 

,;,..,-ua :31 a:ica 4 ·'J21 2 e'"' 1 
Juarez Ego. 2 006 1 151 855 Te pehuacá!l de Gro. 11 104 4 808 6 296 

-,.J ;.7 3 
Ajacr.iba ' Lolotl a 4 568 2 647 ·re pe ji de Ocar:ipo 19 902 " ' 241 3 661· 

o .:,21 "' 6JO l 777 
¡ 921 J.0 

..;,]. faj a.:¡ucfo ' ;:22 5 473 
, Mete pe e 4 063 2 830 1 233 Tepetitlán 3 578 2 846 732 

j 3 10'1 
..Umoloya :¡ 503 '· 126 1 :,77 

~let zquit i tlán 4 575 3 298 l 277 •retepaneo 3 233 2 659 624 

- ;.:et zti tl án 11 030 7 143 'rczontepec 3 198 2 506 692 
;,;ian lC 

, ~. 
1~ 1~9 2 )c')7 

3 887 _ :.i:> 

.-U"enal ""' 5 
l.:ine ral del Chico 3 719 " 314 1 405 Tezontepec de Aldai:ia 13 029 9 884 3 145 

...... .:en ~ 21' 1 , ~ - "' -º _;) 

iltital.:?.r:.-.iia 5 . ' - ~ 
. "'\'. :üneral del ~lonte 7 409 6 364 1 045 ·rianguinteneo g 860 4 849 4 011 

·. •) '7..:o l e .. ;:1 
.=tt 1 a.:;ie xco :l '.,' 3 ·~07 ~:1 

iüai6n La 6 050 2 850 3 200 'l'izayuca 8 960 7 705 1 255 
-· e ,i.J c1 

·"totonilco ~1 e;.~:'· 12 r.354 ' '3 ;7 b:ixquiahuala 12 984 10· '149 2 535 
l' 1aJmeli1 :;ian 4 972 4 067 905 

.; 4 G?? 
,;t ot :inil co 'L'ulv. l.!olango 6 273 4 537 Tlahuiltepa 6 465 3 7ó5 ~ 7Go 

7 337 G 123 l 2V 
1 736 

<. 

;abali ,} 702 . :11 . -: -; , Nicolás Florea 3 676 2 192 1 484 Tlanalapa 3 503 3 Olt1 !'.)? 

"" ' 
-;: !"~.O~ü.l 

--- ~:o pala 6 395 4 788 1'lr.nchinol 12 727 5 B29 3; ~; 
) •:e! . 

r:~ 7 -~...., 1 607 
'.) 

"" 
~ . - ( 

; ·1a-.i te ) .. ~ e l r) i:2 
OmitUn de Juárez 3 394 2 409 985 'l'laxcoapan 3 090 6 ,333 , z: 2 

E· ?53 5 "?l .f 

~ 

'- ~ .. .,. 
Orizatlán 14 633 Tolcayula 3 053 7ü¡ 

Cha;ian t o:-. ._:o ';""':,, 2 
.,_ ~ 

1 ~12 
6 276 8 357 

2 291 
,. .., .je. 

Ch.:.~ulhu~ :~:i 3 7.;7 Pacula 3 243 l 912 'I'ula de "1lende 31 5J2 Q8 123 2 te_' 

4 :55 4 ; ~" l 331 1 
L,_•/.T' 

c:ülc:.J.,J.'..J.tl:: 
-':JC. Pachuca 82 124 621 ·:¡tul ancin¡;o 39 922 33 314 

/ óo9 
5 255 3 322 l - 1? 

75 6 503 
u 

Zloxoc.hi t l 2n 
'j _- Pisaflores 6 884 2 989 Xochistipfo 7 315 2 585 4 730 

l ;.01 1 219 6~2 
3 895 

Ernilian·J ¿a.:::;.ta ó ,;5; 5 .:¡o 933 
Pro ere so 7 938 6 417 l 521 Xochicoatlán 4 6oj 3 047 1 55ó 

~pazo:,.ruc:.!l 4 5)7 1 é')/ 
Reforma La 3 889 3 214 675 Yahualica 9 820 3 173 ó 61;? 

_, 390 Snf.guritín Tlaxiaca Za cual ti pán 
Feo. I • ¡.; a·:lP. ro 11 713 9 812 2 706 

9 4e6 7 186 2 .:.oo 9 043 6 912 2 1.31 

iíuasca 7 133 ll9 
Sn., Bartolo Tutotepec 9 78ó 3 446 6 3'16 Zapotlán 4 569 3 716 .Oq 

:; 2 014 
-~ -

éiuautla • 13 293 6 
Sn.3alvador 10 872 8 571 2 301 Zempoala 8 1312 6 597 2 215 

'975 6 .:13 
iiuazal i neo 4 537 1 ?01 ó~6 

Santi~o de Anaya. 6 140 4 224 1 916 Zima.pán 17 103 13 087 4 015 
2 

Huehuetla 10 025 : ~9 3 ó 1~2 
Sa:itiaeo Tul ante pee 6 725 5 476 1 249 

- 3inguilucan 
Huejutla d·~ Rey~s ;3 572 15 ,;:52 13 110 

5 809 3 789 2 020 

Fuente: X Censo General de Pobla~i~n y Vivienda. D.G.E., S.P.P. (1980). Estado de Hidalgo. 



82 

m~tico definir esa situación pues el mestizaje en M6xico 

es muy profundo y existe un estado de transici6n todavía muy 

acentuado, por lo que es difícil sefialar hasta donde una po-

blaci6n deja de ser indígena. Por otro lado, en el pais aún 

existen grupos puramente indígenas en regiones como Chiapas, 

Oaxaca y Chihuahua, pero en el estado de Hidalgo la población 

otom1 y nahuatl observa un gran mestizaje. (mapa 2.7.) 

De la población mayor de 5 afies (304 085) que habla 

lengua indígena, el 27% no habla espafiol lo cual indica la 

magnitud del problema de marginaci6n que aún existe en la re

gi6n. Las lenguas indígenas que se hablan en el estado son: 

nahuatl, otorn1, tepehua, zapoteco y totonaco. (cuadro 2.5) 

No s6lo una adecuada alimentaci6n contribuye al bi~ 

nestar de una poblaci6n, sino una serie de factores como pue-

de ser la clase de vi vi enda
1 

el acceso a agua potable, un buen 

drenaje que mejore las condiciones de salubridad, entre otras. 

En el estado el 40% de las viviendas carece de agua 

potable, el 40% no cuenta con energía eléctrica y el 64% de las 

viviendas no tiene tuberia de drenaje (cuadro 2.6.). 

Porcentajes 

de viviendas 

con servicio de: 

Viviendas parti

culares 264.7 (mi

les) 

Viciendas propias 

80% 

Agua potable 

Energía eléctrica 

Tubería 
na je 

] 

1 
de dre-

60% 

60% 

40% 
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Cuadro 2. 5. Población de 5 nñoo y mán 'J.Ue habla nll(Una lengua indÍF,"na, y lengua in¿í¡,-ena 
11egún condición de habla española. 

Lengua indígena Población de 5 años Condición 1le huhl" eanp;;'ll;t 

y máa que habla len- Hnbla español No habla español 
!!Un inrl r """ª 

·rotal 304 085 202 927 82 419 

ohinanteoo 1 1 -chocho 1 l -
cor a l - -cuicatooo 4 4 -huasteoo 73 62 9 
huiohol 1 l -mazahua 74 53 19 
mazateco 15 14 1 
maya 135 129 3 
mexicano ó nahuatl 177 902 107 303 59 807 
mixteoo 80 62 14 
mixe 2 1 l 
otomi 115 356 90 575 19 552 
tarnhumara 8 4 4 
tarasco 83 74 4 
tepehua l 554 l 323 131 
tepehuan ó tepecano 5 3 l 
tlapaneoo 6 5 -
totonaco 222 164 54 
tzaltal 8 7 7 
tzot zil 15 13 2 
yaqui 21 20 1 
zapoteco 320 291 16 
otras len~as indígenas 13 13 -insuficientemente eope-
cificado 8 185 2 0803 2 739 

F'u!!nte1 X Censo General de Población y Vivienda de Hidalgo. D.G.E., s,p,p, 1980 

!lo er.paoifioado 

18 739 

---
-
2 
-
2 

-
3 

10 '732 
4 -

5 229 
-
5 

100 
l 
1 
4 
---

13 
-

2 643 



cuadro 2. 6. Viviendas particularea,. disponi bílidad de energía eléctrica y agua entubada, según 
dísponiuilídad y tipo de drenaje. 

Con tuberia de drenaje 
T1>tal 

~~~-
·~~n0ocu Co~ectad~ 

t'icgsa a ;p 
Con~ct ad¡¡ 
~ n~gJe 

~e defaorn a suc o 
!lo eopecif 

Total 272 162 1 533 177 7 710 58 5ao J 700 3 284 

Disponen de água entubada 160 179 922 941 7 011 56 181 3 216 2 809 

No disponen de a¡;ua entu -
bada 109 513 596 967 699 2 379 484 415 

Disponen de cnerpa eldo -
tri ca 149 949 873 307 6 894 55 8o2 3 260 2 814 

No disponen de energía 
eléctrica 108 774 - 672 2 183 377 JBB 

r;o especifica disponibi-
lidwi de enerh-Ía eléctrica 13 439 - 144 515 63 82 

fuente, X C•mso de .Pobl'lci6n y Vivienda de !!Halgo, D.o.::. 1 S.P.P. 1980 

Sfn ~ube-r a rena. Ngif~pe-

17 ~ 889 25 019 

84 .110 6 592 

89 579 15 957 

73 917 7 202 

97 149 8 000 

2 823 9 1312 
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Estas cifras tan elevadas de carencias de servi

cios públicos siguen demostrandc el carácter rural del esta

do, pues es en los centros urbanos donde se concentran los 

servicios. Los datos del centro SAHOP del estado, demuestran 

que la regi6n con m~s deficiencias del servicio de agua pota

ble es la Huastcca con un promedio de carencia de 74%, le si

gue la de Jacala en la zona montañosa del noroeste con un 60% 

y despues la de Tenango con un 22%, con un relieve montañoso 

también, dentro de las localidades de 2 000 a 2 500 habitantes 

y, un promedio de 48% en las de .1 000 a 2 000 habitantes. Pa

chuca y Tula por ser centros urbanos son los más favorecidos 

en el servicio de agua potable con un 17% y 24% de carencias, 

en el primer tipo de localidades y 39% y 43% en las segundas. 

En cuanto al drenaje los datos son más drásticos ya 

que en el §rea rural de Pachuca el promedio de carencias en las 

localidades de menos de 2 500 habitantes, es del 94%; en la re

gión de Tula corresponde al 87%; en la Huasteca al 91%; en la 

de Tenango al 94% y en la de Jacala al 96%. Este alto grado 

de deficiencias en el servicio de drenaje produce paralelamen

te malas condiciones de salubridad, produciendo un campo pro

picio a las enfermedades infecciosas. 

Los problemas de salud var!an de acuerdo con las di~ 

tintas regiones, en la Huasteca por ejemplo , afin se encuen

tran casos de paludismo y en alto grado las enfermedades par~ 
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sitarias, en la regi6n de la sierra y las zonas áridas y se-

miliridas del valle que se encuentran poco comunicadas, la es-

cases de servicios de salubridad se acentúan y debido a las 

malas condiciones econ6rn.icas , la cantidad y calidad de los 

alimentos disponibles no son las adecuadas provocando cuadros 

de padecimientos que se agravan con la desnutrici6n. 

L~s enfermedades que más propician las defunciones 

en el estado son la influenza y neumonías, enteritis y otras 

enfermedades diarre!cas y, aunque las producidas por avitami-

nosis y otras deficiencias nutricionales no ocupan un lugar. 

importante dentro de las causas de mortalidad general, en 

muchos de los casos de enfermedades infecciosas los antece-

dentes de desnutrici6n ocasionan el empeoramiento del enfer-

mo produciendo en muchos casos la muerte, sin que la causa 

directa haya sido la desnutrición. En la gráfica 2.4, se 

aprecia el comportamiento de las enfermedades que causan la 

mayor cantidad de las defunciones, desde 1971 a 1975. 

Aunque muchas enfermedades como el paludismo, la 

difte¡ia y la tifoidea se han erradicado en gran medida, para 

1979 la gastroenteritis infecciosa y enfermedades relaciona-

das con la diarrea se han incrementado y alcanzan un 57% del 

total de los casos de morbilidad, un 21.7% la disenteria ami-

biana, y en el año de 1975 la primera representaba el 44.4% 

del total de casos, observandose que en lugar de mejorar la 
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situaci6n, para el afio de 1979 aumentó el porcentaje, lo que 

podr1a demostrur las condiciones de carencia de ::>ervici.os de 

salud públi.ca que existe en el estado, en comparación con el 

incremento <fo la población. (gráfica 2. 5.) 

En el mapa 2.8. se aprecia la distribución de los 

servicios m~dicos y asistenciales en el estado, existiendo 

grandes zonas con deficiencias en el servicio. 

2.1.4. Aspectos económicos y de infraestructura. 

Las condiciones económicas de una región indican 

hasta cierto punto, el nivel alimentario de la poblaci6n, 

pues son muchos otros los factcres que se deben considerar 

también, pero sí es un aspecto decisivo en la detcrminaci6n 

de las posibilidades de contar con una adecuada dieta. El 

desarrollo económico regional no garantiza por completo un 

buen nivel alimentario yn que la desigualdad de la distribu·· 

ci6n de 1'a riqueza margina a ciertos grupos afectando su ni

vel económico , por lo que es necesario establecer una com

paraci6n regional de la situación económica para poder rela

cionarla con las condiciones de alimentación en el estado. 

El uso del suelo es un factor importante en una eva

luaci6n econ6mica regional y en el estado el 31% de la super

ficie total se dedica a la agricultura, de ésta el 14.8% es de 

riego y el 85.6% de temporal, que representan el 4.6% y el 
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26.4% del área total respectivamente; el 8.4% del total son 

pastizales, el 24.3% matorrales, el 22,5% bosques. el 7.3% 

selva y el 6.5% est5 ocupado por nopal, cardonal, chaparral, 

áreas desprovistas de vegetación, cuerpos de agua, mezquital, 

áreas urbanas, izotal y otros de menor importancia. 

El problema agrícola del país se reciente más en 

los grupos rurales que se encuentran limitados por problemas 

como la falta de tecnología, créditos, agua para riego y ex-

puestos a las arbitrariedades de acaparadores y latifundis-

tas que frenan su desarrollo y esta situaci6n repercute en 

el nivel socioeconómico de esos grupos, presentandose proble-

mas en su capacidad adquisitiva y por lo tanto en el nivel a-

limenticio. 

La agricultura se encuentra limitada en el estado 

principalmente por las condiciones físicas que presenta el t~ 

rritorio, especialmente en la zona del suroeste, es decir, en 

parte del valle del Mezquital y llanos de Huichapan¡ al sur y 

sureste y la vega del Metztitlán se encuentran en mejores co~ 

diciones, ya que el centro y el norte.son· terrenos montañosos. 

Bebido a la aridez que impera en el valle del Mez

quital y en la parte suroeste, ha sido necesario implantar si~ 

temas de riego, aunque no se han podido cubrir todas las necesi-· 

dades y aún son muchas las hectáreas que dependen de la lluvia 

de temporal, pero gracias a ese riego se ha logrado una mayor 

diversificación e incrementado la producci6n de maiz, alfal-
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fa, trigo y jitomate, Sj.n embargo la agricultura ha sufri

do un estancamiento como actividad generadora de ingresos de

bido a diversas causas como las antes mencionadas y a otras 

como son el minifundismo, la alta crosi6n que sufren los sue

los, la poca tecnologfa que utilizan los campesinos como el 

uso de fertilizantes, semillas mejoradas, maquinaria e insu

mos en general y en especial a la poca disponibilidad de agua 

para riego. 

En el mapa 2.9 se pueden observar los distritos de 

riego existentes en el estado de los cuales se obtiene el 80% 

de la producción agricola estatal, en s6lo el 22% de la supe~ 

ficie cult .vable del estado y en algunos cultivos como la al

falfa y el jitomate, se rebasan los promedios nacionales, aun 

que gran parte de esta producci6n sea destinada a otras enti

dades o bien a la exportaci6n. Los principales cultivos en el 

estado son: maiz, alfalfa, trigo, frijol, cebada, maguey, ca

fé, jitomate y caña de azúcar. En el cuadro 2.7 se aprecia 

el incremento y decremento que han sufrido la producci6n de 

los principales cultivos desde el año de 1970 a 1976. 

I La ganadería se encuentra dispersa en todo el estado, 

aun cuando las principales zonas ganaderas se localizan en la 

Huasteca, parte del centro, valles del suroeste y el valle de 

Tulancingo. Las especies que predominan son: bovino, porcino, 

caprino, avícola. El 90% del ganado para carne es criollo y 

el resto es cruzado con cebú y herford. En el cuadro 2.8 se 
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Año 

1970 

1971 

1972 

197 o 

1974 

1975 

1976 

cuadro 2. 7. VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGRICOLA SEGUN PRINCIPALES 

CULTIVOS 1970-1976 (toneladas) 

Ma1.z F'ri jo 1 Trigo Cebada Alfalfa Café 

162 900 15 400 17 ')76 40 100 859 300 3 150 

249 500 11 500 18 831 49 000 1 188 000 3 800 

206 200 7 100 15 779 59 600 1 260 000 3 400 

210 200 15 300 13 316 69 700 1 400 000 3 600 

177 300 9 200 N.O, 11 300 1 416 000 4 100 

224 200 10 300 N.O. 62 300 1 264 100 4 000 

263 870 8 608 N.D. 72 290 1 021 000 4 110 

FUENTE; Direcc16n General de Econom!a Agrícola. S.A.R.H. 

Caña de 

195 400 

195 000 

214 500 

215 000 

195 000 

210 000 

280 000 

azúcar ,,_ 

\O 
VI 



cuadro 2.B. 

Año Bovino 

1970 26 214 797 

1971 6 444 074 

1972 6 403 477 

1973 6 685 167 

1974 7 564 702 

1975 7 370 005 

1976 7 633 799 

1977 15 858 000 

1978 19 178 000 

1979 19 080 000 

PRODUCCION GANADERA SEGUN ESPECIE 

1970-1979 

(kilogramos) 

Porcino Ovino 

27 741 505 244 851 

3 333 134 839 392 

4 820 616 54 8 838 

5 717 204 576 277 

6 2B8 896 605 084 

6 653 623 632 914 

6 988 459 669 4B4 

57 758 000 6 140 000 

63 954 000 6 949 000 

63 954 000 6 541 ººº 
FUENTE: Direccjón General de Econom:ta Agrícola.S.A.R.U, 

3 

3 

2 

Caprino 

952 642 

608 617 

374 511 

692 861 

412 110 

437 170 

470 158 

499 000 

529 000 

063 000 

U) 
(!\ 
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da la relación de la producción ganadera según especie desde 

el año de 1970 a 1979 en kilogramos, observando que el mayor 

rendimiento lo as el ganado porcino, Luego el bovino y el ovi 

no, pero a pesar de que se tienen altas cantidades de produc

ción de carne, 6sta no puede ser adquirida por la mayor parte 

de la población, ya sea por la falta de recursos económicos 

de las familias o bien por la falta de vfas de comunicacitín 

en regiones a las que el comercio no favorece. 

Por lo que respecta a los recursos forestales, tie

ne cierta importancia la explotaci6n de los bosques de pino

encino de las zonas : l) este de la regi6n montañosa que lim! 

ta con Puebla,2) noreste en las montafias de la Sierra Madre 

Oriental, 3)· centro oeste que abarca parte de la Sierra de Pa 

chuca y 4) el centro en las proximidades de 11ineral del Monte 

y Mineral del Chico. Por lo general, las ganancias de este 

tipo de producción favorece a un peguefio grupo de la población. 

La industria extractiva fué la principal fuente de 

producci6n hasta fines del siglo pasado, con la extracción de 

plata y oro en los yacimientos de Pachuca, Real del Monte y 

El Chico, además de otras regiones. como Zimaptin. El estado, en 

1975 daba ocupación a 5 229 personas, con una producción no 

muy importante. Esta industria a excepci6n de las tuentes de 

empleos que origina, sólo favorece a unos cuantos, por lo 

que su desarrollo no repercute en general, en el bienestar 

de la mayor parte de la población. (mapa 2.10) 
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La industria de transformaci6n en el estado se i

nicia a principios de siglo y las primeras fábricas de i27or~ 

tancia fueron de hilados y tejidos de lana y las de cemento, 

en la década de los cincuentas se le dió más impulso a la in

dustria con la instalación de Ciudad Sahagún con f~bricas pa

ra la construcción de carros de ferrocarril, camiones y auto

móviles. Este renglon tiene importancia para el estado, ya 

que es el más productivo, también constituye una buena fuen

te de empleos, aunque los beneficios abarcan las localidades 

en donde se concentra la mayor parte de las industrias, que 

es la región del sur del estado. (mapa 2.11). En 'I'ulancingo 

tienen importancia las fábricas textiles y de la industria le 

chera y otras industrias como las de tejidos de algodón, ar

tículos plásticos, calzado, fabricación de alimentos y bebi

das; otras, se localizan en Pachuca, 'I'izayuca, Ixmiquilpan, 

Tlaxcoapán, etc. 

La infraestructura es el complemento indispensable 

para un desarrollo regional y en el sentido específico de la 

distribución de los alimentos necesarios para la poblaci6n, 

así como para la instalación de obras ce servicios asistencia 

les y públicos, es factor importante en el logro del bienes

tar de la población. La conformación geográfica ha frenado 

en gran medida el avance en la construcci6n de v1as de co~uni 

cación que integren a todas las localidades apartadas en el 

territorio. Las regiones más incomunicadas son las que se 



roo• •o' 

t i 

Municipio• del Estado 
do 

HIDALGO 
UUU UOICA 

zo' 10' 9A' 

Mapa .~. 1 1 . 

UM!N{llllt Ml 9l 

40W1 S1íl• 

41 WtlQUtAHUol 
., .. ,.,, "''º 
o 111col •• no.u s 
44 lllO'•l • 
41011111 t Ali 01 ¡ 

4IOJllU!l U 
OrACUlA 
41,ACKUCA 

... ''"íltillfl 
SO P'tlOUI SO 
51UFOUU 
Sl SU AIUUll o USU lllUHl\Q o 
S4SU UlUl'IOI 
SS UlftUO ('of ' 

w 1.un11¡f'I 1 
1rs111unucu 
St lUQUll t O 
H·Ucouurt • 
~ TflUIO Ot l\1111& 
11 f (P(IPIJI( (I 

u Tl'UUAC.U 
11 IH(lt Ofl tia 
&4 T!'CTllLU 
11 Trt(•Uoó 
11 fElO•lf'rt 
11TtlOU l •fC 'JI 6 
ltTIUIUll1U~ 
11Tllo\TUC6 
rt> TUNVl 1L111 
71 fllMUllff'l 
Tltl.&Ul.OU 
nruttMH•~ 

14 Tl "~º"" 
nToLcuur.• 
11IU11 01 t 
11 lu¡ ANC1140 
1ll0fMIAfllllU 
1'10tlfl!:Onlll 

'°"""ªl'':. 
lllAC\111t1,n 
NlJllOflU 
UU .. P'Ol\I .. ,,.,., .. 



101 

encuentran en los terrenos montafiosos de la parte norte y no-

roeste del estado, así como las zonas con un mayor atraso e-

conómico como las que se encuentran en la parte seca del alle ~ 

del Mezquital. 

Las carreteras federales abarcan l 070 kil6metros, 

las estatales 653 kilómetros y las rurales 2 853 kilómetros, 

uniendo con carreteras federales pocas localidades como Pach~ 

ca con la ciudad de México, con Huejutla y Tampico, Tulancin-

go con Tuxpan, Ixmiquilpan con Huichapan y Querétaro y Jorobas 

con Tula y Qucrétaro; las carreteras estatales comunican otras 

localidades más pequeñas. (mapa 2.12) En el servicio de fe-

rrocarriles son 714 kil6metros de vías con las que cuenta el 

estado en los .tramos de las líneas .México-Cd. Juárez, Laredo-

Pachuca-Veracruz y Tula-Pachuca. 

Por todas las características antes mencionadas, la 

situaci6n socioecon6mica y geogr~fica en el estado, hacen que 

se aprecien cuatro zonas, diferentes por ~u desarrollo y con-

diciones, que son: 1) Zona de la sierra, 2) Zona de la 

Huast¡ca, 3) Zona del valle del Mezquital y 4) Zona del al

tiplano. La sierra se localiza en la parte montañosa repre-

sentada por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental en 

la parte este, norte y noroeste del estado, en la que los pri~ 

cipales cultivos son el maíz, caña de azúcar,jitomate, alfalfa, 

algunos frutales y café; aunque la producción no es muy alta, 
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y su situaci6n general se encuentra desfavorecida en cuanto 

a la prestaci6n de servicios y obras de infraestructura. 

La regi6n de la Huasteca ubicada al noreste de la 

entidad, presenta características muy peculiares con respecto 

al resto del territorio, debido a su carficter geogr&fico tro

pical, también se cultiva maíz, frijol, caña de azúcar, café, 

aguacate, cultivos c1tricos y otros frutales. En esta regi6n 

se ha desarrollado con buen éxito el ganado de engorda princ! 

palmente de las razas de cebú y cruzas con ganado suizo, por 

lo que se ha incrementado el uso de pastizales para los sue

los, y por su clima tropical cálido las condiciones de sani

dad no son del todo satisfactorias agregando la separaci6n 

que tiene en el resto del estado. 

La regi6n del valle del Mezquital situado al suroes 

te del estado, corresponde a una prolongaci6n hacia el norte 

de la zona de valles labrados por la cuenca del río Tula, pe

ro por sus características :socioeconómicas / etnogr§ficas y 

políticas, la zona poblada del valle se ha extendido. Su cli

ma es seco en general (mapa 2.4.); a excepción de las regiones 

de riego de Tula e Ixmiquilpan el resto del valle carece de 

agua para el cultivo, contando sólo con el temporal en la ma

yor parte del terreno. Su economía se encuentra frenada por 

las condiciones geográficas y el alto grado de erosi6n que se 

observa, ademas de las escasas vías de comunicación que pro

pician la deficiencia de servicios sociales marginando aún más 
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a la población que en su mayoría es rural. La agricultura se 

basa en los cultivos de maíz, frijol, alfalfa, cebada, chile 

verde, cebolla, tomate y jitomate así como del maguey, aunque 

los problemas de sequía limitan la producci6n y perjudican a 

gran número de campesinos que viven en muy malas condiciones. 

La región del Altiplano se sit~a al sureste del es-

tado y se puede considerar la más desarrollada pues en ella 

se concentra la mayor parte de la industria, además de que las 

condiciones geográficas favorecen el desarrollo de la agricu! 

tura, ya que posee un relieve plano en su mayor parte. Se cu_! 

tiva alfalfa, 'maíz, cebada, maguey, haba, tomate y algunas 

frutas y cuenta con 1 500 hectáreas de praderas artificiales 

y sembradíos de sorgo forrajero que ha permitido el incremento 

de la ganadería. 

En el mapa 2.13 se ubican las cuatro zonas geoecon~ 

micas del estado, con sus limites no precisamente bien defin~ 

dos debido a que existen zonas de transición entre cada una 

de ellas, 

/ 
2.2.l Antecedentes históricos y los alimsntos tradicionales. 

Para establecer un antecedente hist6rico sobre la 

alimenta~i6n en México tenemos que r~ferirnos a los inicios 

de la presencia del hombre en P.111érica y en M~xico en especial. 

El hombre llega a territorio mexicano subsistiendo 

por medio de la recolecci6n y la caza menor, utilizando arte-
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factos de piedra rudimentarios. La parte central de M~xico 

es poblada por grupos en una etápa cultural en la que to

maban del medio todo lo necesario para su buen desarrollo, 

los sitios donde se han encontrado vestigios más antiguos de 

la presencia del hombre en México corresponden a 'rlapacoya en 

el actual estado de México y y Cualapan en Puebla con una an

tiguedad de aproximadamente 21 000 a 14 000 años. 

En épocas posteriores las características cultura

es son más variadas, aparecen las puntas de proyectil y ar

tefactos de piedra mejor tallados que permitieron una mejor 

técnica en la cacería, se elaboraban materiales de fibras ve

getales y la caza de animales pequeños era mucho más abundan

te así como el consumo de vegetales como el aguacate, maíz 

primi:tivo, frijol, calabaza, acacias, pencas de maguey y fru

tos de cactáceas, entre otros. El hombre durante esta época> 

parece que se agrupaba basicamente en la familia doméstica, 

aunque ya existian bases para la agrupación en bandas, lo que 

facilitaba la posibilidad de una reejor y mayor provisión de 

alimentos y por lo tanto una mayor estabilidad social. 

La existencia de implementos de molienda indican el 

uso de granos molidos en la alimentación, paso muy importan

te en el avance hacia el cultivo. Se han encontrado vestigios 

de la costumbre de hervir las harinas antes de su consumo Jo 

cual representa un gran adelanto en la alimentación,pues esto 

significa una predigestión mejorando y ampliando la dieta, y 
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el encuentro de restos de concheros en las ~reas costeras de

muestran el desarrollo alcanzado en la explotaci6n de recur

sos marinos para la alimentaci6n. 

El fenómeno de la alimentación debe estar considera 

do bajo las bases de la trayectoria historica de la evoluci6n 

cultural ra que esta se encuentra estrechamente relacionada 

con los m6todos y medios de subsistencia que ha utilizado el 

hombre desde su existencia. 

Se entiende que debido a las distintas caracterfsti 

cas del medio, a la vez que a los diferentes niveles cultura

les, el desarrollo en México no fué uniforme, es por lo que 

cada región geográfica adquirió matices diferentes en su de

sarrollo cultural. En algunas zonas se lleg6 antes al descu

bri~iento de la agricultura y otras permanecieron en la et~

pa de recolecci6n y caza hasta hace unos pocos siglos. La 

parte central del pafs fue una de las m~s desarrolladas 

y es aquf donde se localiza el actual estado de Hidalgo. 

Con el inicio de la agricultura comienza una.nueva 

época en la historia cultural del hombre y en especial de la 

alimJntaci6n, se aice que fueron tres regiones las precurso

ras del cultivo: Occidente de México, ~en!nsula de Yucatán y 

Centro de México, concentrándose después de una evoluci6n y 

distribuci6n en la agricultura intensiva mesoamericana con 

los cultivos de rnafz, frijol y chile; aunque probablemente 

ya antes el maguey y el nopal fueron de las primeras plantas 
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cultivadas que proporcionaron en todo tiempo un aporte 

alimenticio importante para los pueblos prehispSnicos, 

En adelirnte se fué ampliando la variedad de plantas 

cultivadas que complementadas con la recolecci6n y caza ofre-

cían una adecuada nutrici6n, ya que estos productos dan al ar 

ganismo los nutrientes necesarios. Según los restos cultura-

les encontrados en el valle de Tehuacán, entre los afies 3 000 

a 2000 a.a.e., la población obtenía el 25% de su alimentación 

de productos cultivados,' el 50% de plantas silvestres recalce 

tadas y el 25% de productos derivados de la caza. 

"El altiplano meridional o mesa central ofrecía a-

bundantes recursos de caza mayor, extensos bosques mixtos y 

de coníferas, además de arbustos de planicie y montaña y pla~ 

tas útiles en medicina y alimentación; no faltaba el agua en 

forma de lagos y algunos ríos caudalosos propici.os para la 

pesca de manutención de esas colectividades, entonces poco nu 

meros as." ( 13) 

El maíz como base alimentaria y el uso de una gran 

variedad de plantas y poco consumo de productos de origen an~ 

mal, sentaron las bases del establecimiento y desarrollo de 

grandes grupos propiciando el avance hacia las grandes civili 

(13) Bassols Batalla A. M~xico: Formación de regiones econó
micas. Universidad Nacional AutZSñ6rna de México .1979 
pag:-79 
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zaciones que en territorio mexicano existieron, compraban-

do que no necesariamente una alimentaci.6n basada en grandes 

cantidades de proteínas de origen animal es indispensable pa-

ra el adecuado desarrollo del ser humano, ya que durante mi-

les de años los alimentos tradicionales, establecieron una 

base para el surgimiento de altas culturas como la maya, tol-

teca y azteca. 

Otras fuentes de alimentos las constituían animales 

pequeños producto de la caza y la pesca, ya que de la domes-

ticaci6n eran escasos, se dice gue el guajolote y un tipo de 

~erro pequeño fueron domesticados para consumo, aunque en ge-

neral la caza mayor era escasa y según informan algunos docu-

mentas sólo era comida para los jefes o señores y en ocasio-

nes especiales como eventos religiosos y bélicos. 

Las especies de animales menare~ que los antiguos 

habitantes de M~xico consum:ían como alimentos especiales, ta-

les como ranas, honnigas, langostas y gusanos de maguey, en-

tre otros, en la actualidad han dejado de usarse en las 

dieta de los mexicanos, pudiendo proporcionar una importante 

cantidad de prote:ínas. 

Una obra que ilustra las costumbres y variedad de 

alimentos que exist!an en la regi6n del Altiplano, es la de 

Bernal Dfaz del Castillo: 

"En el comer le ten!an sus cocineros sobre treinta 

maneras de guisados, hechos a su manera y usanza, y ten!anlos 
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puestos en braceros de barro chicos de bajo, porque no se 

enfriasen, y de aquello que el qran Hontezuma había de co-

mer gui.zaban, más de tres ciento~; i)latos, sin más de mil pa-

ra la gente de guardü; y cuando habían de comer s<:1.U:ase Mon-

tezuma algunas veces con sus principales y r:;ayordomos y le 

ensefiaban cual guizado era mejor, y de que aves y cosas esta~ 

ba guizado, y de lo que decían de aquello había de comer, y 

cuando salía a verlos eran pocas veces como pasatiempo. Oí de 

cir que le solían guizar carnes de muchachos de poca edad, y, 

como tenían tantas diversidades de guizados de tantas cosas, 

no le echabamos de ver si era de carne humana o de otra cosa, 

porque cotidianamente le guizaban gallinas, gallos de papada, 

faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y 

bravos, venado, puerco de la tierra, pajaritos de carne, pa-

lomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves y cosas 

que se crían en esa tierra que son tantas que no acabaré de 

nombrar tan presto. " (14) 

Como puede apreciarse ya para esas épocas se había 

alcanzado un desarrollo en la preparaci6n de los alimentos, 

combinando una gran variedad de vegetales y algunas carnes, 

{14} ofaz del Castillo Bernal. Verdadera historia de la con

quista de la Nueva España. Fernández Editores. México. 

19 71. pag. 165 
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pero que según los testi.monios, los platillos con una mayor 

preparaci6n eran destinados a los gobernantes, sacerdotes y 

guerreros, ya que el campesino o la gente del pueblo se ali-

mentaba basicamcnte de los vegetales tfpicos de cada región 

más los que ya se cultivaban como el maíz, fríjol, chile, cal~ 

baza y otros, que1 aunque preparados r.usticamcntc formaban la 

dicta necesaria y adecuada para las caracteristicas y necesi-

dades de esos pueblos. 

Un aspecto importante en los fenómenos alimenticios 

en las épocas prehispánicas en nuestro país, lo constituye el 

hecho que el doctor Sáenz de la Calzada demuestra en su obra 

La geograf1a médica en r.~éxico , referente a que los cambios 

alimenticios fueron una de las principales causas del despo-

blamiento de algunas regiones durante la 6poca precortesiana 

y dice que no se sefiala una reducc16n en la cantidad o cali-

dad de la alireentaci6n, sino un exceso. 

"Resulta importante el hecho de que una alimenta-

ci6n francamente deficitaria, de acuerdo con los cánones ac-

tuales de la bromatología, conservaba a los individuos sanos 

y actfivos, en tanto que una dieta complementada con principios 

inmediatos como vitaminas y minerales, los debilitaba en forma 

peligrosa. Entendemos que sería muy importante establecer una 

nutriolog1a comparada en tiempo y espacio, con los resultados 

obtenidos por los distintos reg:!'.menes." (l5) 

(15) Sáenz de la Calzada,C. La geograf:!'.a médica en México.Edi 
torial Pax. MAxico.1971. pag.33 

··~ 
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El conocimiento de las caracter!sticas generales de 

la alimentaci6n en ~¡:ocas prehispánicas, representa la ral'..z 

de las actuales costu:;ibres, ya que,. como sucede muchos de los a 

limentos utilizados aún persisten en nuestra época, demostra~ 

do lo importante y fuertes que son los hábitos regionales, y 

considerar la trayectoria hist6rica que el fen6meno de la ali 

mentación ha presentado en nuestro país es vital en el enten

dimiento de la situación actual, 

Durante la época colonial la alimentación del pueblo 

sufrió transformaciones, debido a la introducci6n de la nueva 

cultura española, fusionando las costumnbres indígenas y eur~ 

pea. Hubo cambim> políticos, económicos y sociales, afectan

do a la gran mayoría de los habitan tes, que eran indígenas, 

estos fueron utilizados principalmente para los trabajos más 

pesados de la sociedad, con la encomienda se acentuaron más 

las diferencias sociales y las condiciones de la gran masa del 

pueblo eran denigrantes~ ya que los altos tributos que los cam 

pesinos pagaban a los encomendadores no les permitia, en oca

siones, contar con lo necesario para su sustento, cornprometie~ 

dose al grado de perder su libertad. 

Fueron introducidos productos agropecuarios que p~ 

co a poco se fueron adaptando a las condiciones del pa!s, ta~ 

les corno arr6z, trigo, caña de azúcar, vinagres, aceites, vi

nos, especies como el clavo, canela, jengibre, nuez moscada y 

otros y animales como el ganado bovino, ovino, caballar y o-



113 

tros, ampliando las posibilidades de una más variada dieta, 

aunque por las condiciones socioecon6micas m~ncionadas ante -

riorr.iente, la gran mayoría no tenía ac:::eso más que a unos cua~ 

tos productos y a precios Duy elevados, y lo que resulta peor 

es que toda la gran variedad de alimentos que antes de la Con 

quista conswnían, se vil.) reducida a los más t1picos y comúnes 

es así como la alimentaci6n popular empezó a decrecer en cali 

dad y en cantidad. 

M§s adelante, una vez que se independiza el país el 

porfirismo provoca una mayor desigualdad social junto con la 

cual se producen fen6menos ce miseria para las grandes mayo

rías propiciando una inadecuada alimentación. Despu§s, con 

el término del porfiriato hubo restructuraci6n de leyes prote~ 

toras del pueblo y la situación alimentaria mejora, se implan

tan c6digos en el control de precio.'3 y protecci6n de alimen

tos propensos a la adulteración y descom[)osición como el caso 

de la leche y la carne. 

La política del gobierno fué la de incrementar la 

· producción agrícola lo cual aumentó las posibilidades de una 

mejor provisi6n de alimentos, pero los profundos antecedentes 

de desigualdad social y malos manejos políticos hicieron que 

la dieta del campesino siguiera siendo escasa y mon6tona. El 

crecimiento económico de México desde 1940 a 1970 ha sido no

table, pero el crecimiento d~~ográfico, principalmente, y la 

poca planeaci6n económica asi corno las políticas equivocadas, 

.) 



114 

han causado las malas condiciones alimentarias que todavía 

existen entre la población. 

Los grupos que habitaron la regi6n del actual esta

do de Hidalgo, se adaptaron a las condiciones geográficas ob

teniendo para su alirnentaci.ón lo que el medio les ofreci6, 

las di.etas y costu..'1'.bres se fueron regionalizando, hasta adqu.f_ 

rir características propias de cada región en el estado. 

La gran variedad de alimentos tradicionales en la 

entidad obedece a las acentuadas diferencias geográficas que 

existen en él. Se pueden encontrar aún platillos de origen 

prehispánico como el famoso zacahuil, de tzacua, envolver e 

hilotl, paloma, que se elabora en las regiones de la Huasteca 

y la Sierra, es un tamal grande que puede contener guajolote 

o un cerdo pequeño, envueltos en masa de maiz que se cuece en 

horno de b6veda de barro; el mixiote, preparado con carne y 

salsa picante, envuelto en la tela de la penca del maguey; el 

consom~ y la barbacoa hecha con carne de carnero envuelta en 

pencas de maguey y cocida en horno subterr&neo, platillo que 

es de origen otomf. 

Los escameles o guiges son los huevecillos de hormi 

gas negras, que convenientemente bien guizados constituyen un 

eK<:¡uisito caviar; los gusanos de maguey blancos y rojos, muy 

t1picos de la zona del valle del .Mezquital y de los llanos de 

Apán; los gualumbos y el quiete de maguey son otros alimentos 

que condimentados resultan platillos de muy buen gusto y ade-
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más de un valor nutritivo muy importante. 

Muchos de estos alimentos de origen prehispánico 

son acompañados con vegetales y otros productos propios del 

estado, como el aguacate, la flor de calab9za, las verdolagas, 

quelites, malvas, flores de garambullo, hojas de palma de roa-

guey, yerba de venado, papaloquelite, etc. 

Como en otros lugares del país también se acostum-

bran los platillos de origen europeo, que durante la colonia 

fueron muy difundidos, principalmente los de origen español, 

que aún se consumen en los centros urbanos, tales como los fri 

joles blancos llamados judías o alubias con las que se prepara 

la fabada asturiana, la panza de res o carnero para preparar 

los callos a la andaluza ó el menudo en caldo picante, y alg~ 

nos otros platillos preparados con carne de aves o piezas de 

cacería a la usanza europea. 

El impacto de la Conquista produjo una serie de in-

tercambios y rnezclas de costumbres europeo-americanas, generá!!. 

dose en los hábitos alimenticios una serie de platillos que p~ 

dr1an ser llamados mestizos, como por ejemplo, el mole, cuya 

salsafes llamada en el idioma náhuatl molli , se mezcla con 

carnP. de res, cerdo 6 aves. De esta manera existen en el esta 

do diversas clases de moles que varian según el tipo de chile 

que se utiliza en su pre9araci6n. 

El aguacate de origen mexicano es utilizado para a-

derezar un gran número de platillos y en el estado existen va 
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rios lugares donde se cultiva en gran cantidad y de magnifica 

calidad, como en Tolimán,muni:cipio de Zirnapán, en Tlacotlapico 

municipio de Chilcuautla y en varios poblados de la vega del 

Metztitlán. Este fruto es comGn prepararlo en una forma de sal 

sa con tomate y chile constituyendo el conocido guacamole, 

de aguacatl y molli. Considerando el alto contenido de gra

sas que este producto posee, resulta un alimento nutritivo y 

muy importante por el gran consumo que se le da en nuestro 

país. 

En la zona de riego del valle del !lezquital, en al

gunos lugares cercanos al río de Tula se acostumbra un guiso 

denominado "ximb6", que consiste en el eml?leo de pescados co

mo el bagre que son aderezados con varios ingredientes ~ara 

después, envueltos en pencas de maguey introducirlos en un ho.r. 

no subterráneo. Aunque en la actualidad el alto grado de con

taminaci6n del río Tula, no permite el conswno de este ali

mento. 

En casi todo el estado se acostumbran los tamales 

de diferentes tamaños y sabores, así como el atole de maíz mo 

lido endulzado con piloncillo 6 con aguamiel del maguey, la 

cual es una bebida sabrosa y nutritiva. 

Entre otros platillos típicos hidalguenses deben me~ 

cionarse los llamados antojitos como las tulancingueñas, que 

son pequeñas tortillas de maíz, aderezadas con salsas diversas, 

las morelianas y las famosas enchiladas que son "gorditas" p~ 

lliscadas con salsa y queso, las quesadillas de flor de cala-
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baza y de cuitlacoche (hongo de ma!z comestible); los pamba

citos compuestos de salsa, lechuga, queso y longaniza frita, 

y otros más. 

Famosos son los pastes, bocadillos de origen inglés, 

traídos por las compafiias que explotaron las minas de Pachuca 

y Real del Monte, consistentes en una pasta de harina de tri

go que envuelve una serie de aditamentos como la papa,cl poro, 

carne de res o de cerdo, salsa picante o chiles picados en vi 

nagre y en ocasiones con frijol, constituyendo un platillo muy 

completo en valor nutritivo. Obviamente estos alimentos son 

de alto costo, por los ingredientes que incluyen, aunque si

guen siendo consumidos por los mineros, ya que aportan sufi

cientes calor!as, necesarias para el trabajo pesado. 

En los lugares de mayor población como Pachuca,Tula, 

Tulancingo, se sirve comida internacional en restaurantes. 

En el valle de Tulancingo se obtiene leche de muy 

buena calidad as! como quesos de varias clases, que se distr~ 

buyen principalmente a los centros urbanos. También se prod~ 

ce una gran variedad de bebidas fermentadas y destiladas que 

acornrtñan las comidas regionales, como el famoso pulque toro~ 

do en forma natural o curado con frutas, costumbre muy arraig~ 

da en los poblados de los llanos de Apán y en los del valle 

el Nezquital. , 

En la región de Acaxochitl~n y Tulancingo as!, como 

en varios sitios de la región de la sierra, como en Zacualti-

1 

/ 
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pSn, Tlahuclompa, Omitlán, etc., se elaboran vinos fermen

tados con frutas como el acachul. 

Entre las bebidas destiladas se producen aguar

deintes de cafia de azúcar y de piloncillo, en las regiones de 

la Sierra y la Huasteca, as! como aguardientes de manzana y ~ 

tros de hierbas manceradas como el amargo, simonillo y hierba 

buena. 

Los postres son ricos y variados, por ejemplo, las 

palanquetas de azúcar y piloncillo con nueces, piñones, ajon

jolí, semillas de calabaza o cacahuate, habiendo una variedad 

de palanqueta de la sierra hecha con piloncillo negro y nueces 

puesta sobre hojas de maíz secas para su conservación y venta. 

En la zona de la vega de Metzitlán, por ejemplo, se 

hacen j arnoncillos, que son dulces de leche y piloncillo, con 

nuéz, pepita de calabaza y cacahuate; también las frutas cu

biertas y los dulces de leche adornados con semillas y las 

charamuscas hechas de piloncillo·calentado. 

Tanto en la parte montañosa de Zimapán como en la de 

Metztitlán, cerca del poblado de Venados crecen grandes biz

nagas de las que se obtiene materia prima para elaborar exqu~ 

sitos dulces de acitr6n. 

En Huejutla, Tianguistengo y Tenango de Doria, se ~ 

laboran panes con piloncillo y queso, as! corno una enorme va

riedad de frutas de horno, que son pequeñas galletas muy finas 

y empanadas de arroz con leche, piloncillo y ottos sabores. 
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A continuación se presentan los principales alimen-

tos típicos regionales del estado de acuerdo de la informaci6n 

dada por la Delegaci6n de Turis~o en el Estado y complementa-

da con datos de Rivaz Paniagua. 

Valle del Mezquital: 

- Fritanga (quesadilla de sangre de cordero frita con chiles 

y cacahuate). 

- Moronga en caldillo o chile verde. 

- Chinches, larvas de mariposa, hormiga mielera y escarabajos 

del nopal. 

- Escameles ( huevecillos de hormiga) . 

Chinicuiles (gusanos de maguey), xamues ( gusanos de rnezqu~ 

te), gusanos de nopal y ma!z. 

- Gualumbos (flores del maguey fritas con epazote, cebolla y 

chile). 

- Xagis (frijoles tiernos con carne). 

- Xirnb6 (pescado bagre aderezado con yerbas y envuelto en pe~ 

cas de maguey al horno. 

- TamaÍes de masa cernida de rna!z y salsas picantes. 

- Atoles de harina de maíz. 

- Ezquites (granos cocidos de maíz con epazote, lirn6n y sal). 

- Nueces para preparar dulces. 

- Aguamiel y pulque corno bebidas. 

j 



Cuenca de México: 

- Barbacoa. 

- Chicharrón. 

- Mixiote de carnero. 
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- Pan de pulque y cocoles de anís. 

Valle de Tulancingo: 

- Pollo emplumado enlodado {pollo relleno). 

- Queso de tenate. 

- Cremas y derivados. 

- Tamales en masa cernida con salsas de chiles. 

- Tulancingueñas ( tortillas doradas rellenas de carne y sal-

sas picantes). 

- Piloncillos (dulces revueltos d~ melasa.Y cacahuate). 

Regi6n de la Sierra: 

- ·chorizo¿ y= cecina enchilada. 

- Frutas en conserva. 

- Miel de abeja. 

- Chocolate de metate. 

- Galletas de maiz. 

Regi6n minera: 

- Pastes {empanada de trigo rellena). 

- Huantzontles (vegetales capeados en mole rojo). 
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Verdolagas en chile verde, 

- Hongos preparados de diferentes maneras. 

- Tamales morados de mafz prieto endulzado. 

- Ezquites ( granos ele ma!z cocidos con epazote, limón y chile). 

- Tibico (bebida agridulce). 

- Empanadas, pan de queso y coco.les. 

- Jamoncillos ,dulces de coco molido y acitrón. 

- Marquesote de huevo y frutas cristalizadas. 

- Nueces para la preparaci6n de dulces. 

Huasteca: 

Plato huasteco( cecina con enchiladas verdes y frijoles). 

- Zacahuil(Tamal grande relleno de carne envuelto en hojas 

horneado), 

- Xohol (carne martajada endulzada con piloncillo horneado). 

- Tamal huasteco (tortillas de chile seco con queso) 

- Frijoles huastecos servidos con chile chipotle y aguacate. 
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2.3. Situación nutricional actual. 

Considerando que el estado de Hidalgo pertenece a 

la regi6n econ6mica centro-est~ la cual está integrada po~: 

el Distrito Federal/ México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Mo-

relos e Hidalgo, s6lo la parte sur del estado se encuentra 

relativamente integrada a la economía de la zona en general, 

pues la ciudad de México, por ejemplo, ocupa de los primeros 

lusares en la posición nacional de desarrollo socioeconómico, 

mientras que Hidalgo y Tlaxcala ocupan de los penúltimos, se-

gún datos de la obra de Bassols. 

El resto del estado mantiene una economía contras-

tante, debido principalmente a la falta de vías de comunica-

ci6n, así como a las características geográficas que limitan 

el desarrollo. 

La Sierra Madre Oriental atraviesa parte del estado 

provocando que el 70% del territorio sea montañoso y sólo una 

pequeña parte disfrute de relieve plano, como las zonas sur, 

sureste y suroeste. Pero junto a la fisiografía las condici~ 

nes del clima también se presentan como limitantes en gran PªE 

te del estado, ya que en el suroeste el clima seco frena el 

avance de la agricultura. En la parte noreste que pertenece a 

la Huasteca, el clima tropical propicia un desarrollo ganade-

ro y de ciertas plantaciones de frutales.Las características 

del estado en general demuestran un desarrollo socioecon6mico 
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que no ha alcanzado los niveles adecuados para la completa 

satisf acci6n de las necesidades de la poblaci6n y en parti

cular repercure en el estado de salud general de la poblaci6n. 

Todil esta situaci6n inteririene directamente en las 

condiciones nutricionales afectando las regiones más atrasa

das econ6micamente como la del alle del Mezquital, la Huas-

teca y la Sierra. Así mismo los bajos salarios son insufi-

cientes para cubrir las necesidades primarias más elementales 

como la de la alimentaci6n y la insuficiencia de servicios 

de agua y drenaje, el alto grado de analfabetismo, la gran 

cantidad de poblaci6n indígena marginada y los servicios de 

salud también insuficientes, son fenómenos que propician la 

existencia de grupos malnutridos en la pobla~i6n del estado. 

Desde hace algunos años en el campo de la nutrici6n 

se ha considerado que la mortalidad infantil es el mejor in

dicador de los problemas nutricionales de un grupo humano, 

pues en una poblaci6n subdesarrollada los niños mueren prin

cipalmente por enfermedades diarreicas y respiratorias que 

son padecirrientos que se agravan y causan la muerte sobre to

do cuJndo previamente existe un cuadro de malnutrici6n, además 

de que la desnutrici6n por si misma ya es causa de muertes. 

Se entiende que existe una estrecha relación entre 

el estado de nutrici6n y el proceso salud enfennedad, por ello --. 

se analizarán con más detalle los datos estadísticos de mor

talidad y morbilidád que en el inciso segundo del presente 
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capitulo se mencionan para determinar las condiciones socia

les del estado que influyen en la situaci6n nutricional. 

Siendo que la desnutrición es la enfermedad más di

fundida y frecuente, es la más difíci.l de precisar, dado que 

existen subregi.stros de las defunciones en general con escasa 

certificaci6n médica de los fallecimientos registrados y falta 

de conocimientos por parte de los médicos en materia de nutrí 

ci5n. 

En las gráficas 2.6. a la 2.10, se muestran los com 

portamientos que presentan el número de muertes a los nive

les general, infantil, maternal, preescolar y escolar de la 

poblaci6n del estado, comparados a partir del año de 1976 a 

1980, estos Oltirnos se tomaron con algunas reservas ya que 

las oficinas del Registro Civil del estado, no los registra 

su totalidad y los que existen tienen muchas deficiencias. 

En todas las gráficas se observa un pronunciado de

scenso del número de muertes entre los años de 1976 a 1978, 

pero en 1979 la cantidad aumenta, para después en 1980 prese~ 

tar un decremento. Analizando las principales causas de mor

talidad se tiene que las enfermedades infecciosas de contagio, 

fueron las más importantes en ese año, por lo que probablemente 

las sequías que provocan crisis econ6micas:hayan causado una 

mayor susceptibilidad a dichas enfermedades con la insuficien 

cia en los servicios de salud pública. 

De las diez principales causas de mortalidad gene-
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Grl'lfica 2.9. 
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ral, la desnutrición ca lÓri.co··proteíco y las anemias ocupan 

el octavo y d~cimo lugar con un porcentaje de 2,3% y 2.2.% 

respectiva:'.\ente y en cuanto <i las cinco primeras causas de mor 

talidad infantil cst5n presentes los padecimientos trnasmisi

bles como bronquitis, nc.umonías, infecciones intestinales y 

las enfermedades relacionadas con la desnutrición ocupan el 

sexto lugar dentro de las diez primeras causas con un 2.7% 

del total de los casos. 

El gru~o de preescolares se observa más suscepti

ble a las enferrredades infecto-contagi.osas como las neumo

nías, gastroenteritis, bronquitis, tosferina, sarampión y me

ningitis, como causas principales de muertes y en cuarto lu

gar se encuentran las cnfern:edades de la desnutrición con un 

13.9% del total de los casos, y las anemias en especial ocu

pa el sexto lugar con el 2% del total. 

En las diez principales causas de atención hospita

laria de niños menores de un año es ir!:;,ortante señalar que 

los procesos gastrointestinales ocupan los 9rimeros lugares, 

siendo las caus¿s perinatales, enfermedades infecciosas y pa

rasitarias, bror.guitis y avitaminosis y otras fü!fü.:i.cncias 

las que tuvieror. cierta dewanda en la atención hospitalaria. 

(cuadro 2.9.) 

La morbilidad hospitalaria de la poblaci6n preesco-
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA INFANTIL 

ESTADO DE HIDALGO 

Cuadro 2.9, 

Orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1980 

C A U S A 

Enteritis y otras cnferniedades diarre!
cas 

Ciertas causas de morbilidad perinatal 

Neumon!as 

Todas las demás enfermedades infeccio
sas y parasitarias 

Bronquitis, enfisema y asma 

Avitaminosis y otras deficiencias nu
tricionales 

Enfermedades de las glándulas end6cri
nas 

Infecciones respiratorias agudas 

Amibiasis 

Anomalías congénitas 

Todas las demás causas 

TO T AL 

FUENTE: Hojas de admisi6n y Egreso Hospitalario. 

lúmero 

417 

335 

161 

133 

34 

32 

31 

32 

24 

24 

128 

1351 

% 

30.8 

24.7 

12.0 

9.8 

2.5 

2.4 

2.3 

2.4 

l. 8 

l. 8 

9.5 

100.0 

NOTA: Datos s6lo de las Unidades Aplicativas de la S.S.A. 

ELABORADO POR LA $,S.A. 1982 
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lar refleja problemas de in.tecciones gastroenterales, bronqu~ 

tis, accidentes y en octavo lugar la avitominosis y otras de

ficiencias nutricionalos. (cuadro 2 .10) 

Se estima que cerca del 60% de las defunciones en 

menores de cinco afios son provocadas por los problemas de una 

mala alimentación como causa básica de muerte, principalmente 

por la relaci6n que existe entre la desnutrición y la infec

ción, lo que implica que el efecto de las enfermedades infec

ciosas sea mayor en un organismo desnutrido que se encuentra 

débil y no cuenta con las reservas energ~ticas necesarias ni 

las defensas orgánicas adecuadas para sobreponerse a la enfer 

medad. 

En M~xico la mortalidad más importante es causada 

por infecciones respiratorias e intestinales, esto indirecta

mente nos indica que el estado nutricional de la poblaci6n en 

general es deficiente, sabemos que la mortalidad por infecci~ 

nes respiratorias es por lo menos 10 veces menor en poblacio

nes adecuadamente nutridas y por enfermedades gastrointestin~ 

les es de 30 veces menor, 

Las altas tasas de mortalidad en la mayoría de las 

regiones del país, indica muy probablemente una desnutrición 

lo que produce bajo peso del recien nacido y un aumento de la 

vulnerabilidad del niño a las enfermedades infecciosas, y los 

que sobreviven continúan expuestos a un mayor riesgo de los 

factores ambientales y por lo tanto de adaptarse a la desnu-
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PRINCIPALES CAVSAS DE LA MORBILID~.D HOSPITALARIA PRE-ESCOLAR 

ESTADO DE HIDALGO 

1980 

Cuadro 2.10. 

Orden CAUSA 

1 Enteritis y otras enfermedades diarreí
cas. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Neumonías 

Accidentes, envenenamientos y violencias 

Bronquitis, enfisema y asma. 

Infecciones respiratorias agudas 

Enfermedades de los dientes y sus estruc 
turas de sostén. -

Anomalías congénitas 

Avitaminosis y otras deficiencias nutrí~ 
cionales 

Amibiasis 

otras enfermedades del sistema nervioso 
y de los 6rganos de los sentidos 

Todas las dem&s causas 

TOTAL DE TODAS LAS CAUSAS 

Número 

188 

92 

65 

40 

38 

23 

21 

14 

14 

13 

.112 

620 

FUENTEI Hojas de admisi6n y Egresos Hospitalarios 

% 

30.3 

15.0 

10.5 

6.4 

6.1 

3.7 

3.4 

2.2. 

2.2. 

2.1 

18.l 

100.0 

NOTA: Datos sólo de las Unidades Aplicativas de la S.S.A. 

ELABORADO POR LA S.S.A. 1982 
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trici6n, lo que se observa a través de las estaturas infe-

rieres al promedio de la población. 

Los estudios realizados por la Secretaría de Salu-

bridad y Asistencia a nivel estatal en 1982, son los Qnicos 

y más actuales con respecto al estado nutricional de la pobl~ 

ci6n del estado, por lo que sírvirán de antecedente en el 

presente trabajo. 

En el cuadro 2.11 se presenta la frecuencia de des-

nutrición en preescolares por regiones, indicando el total de 

niños menores de cinco años gue presentaron atraso en su pe-

so y talla, encontrándo que el 71.3% tiene deficiencias de 

peso y talla y por lo tanto insuficiencia alimentaria, los de 

el Valle del Mezquital se encuentran en las peores condicio-

nes ya que el 82% presenta grados variables de desnutrici6n, 

le sigue la zona de la sierra con el 76%, la Huasteca con el 

70% y la del altiplano con el 60% de desnutridos. 

Los siguientes datos relacionados con el consumo de 

alimentos nos demuestran, por un lado, que el problema nutrí-

cional en Hidalgo es alto, y por otro delimitan las §reas co-

nacidas como subalimentadas que son la del valle del nezqui-

tal en primer lugar y la de la sierra en segundo. 

El indicador de consumo muestra que el problema es 

mayor en la regi6n del valle debido a que el 100% de las fa-
' 

milias encuestadas consumen con mayor frecuencia alimentos 

ricos en carbohidratos cano la tortilla , azúcar, refrescos/ 



Cuadro 2. 11. FRECUENCIA DE DESNUTRICION DE LOS PRE-ESCOLARES 

ESTADO DE! l:IDALGO 

1982 

NUMERO y POHClEfJTO DE LOS CASOS DE DESNUTRICION POH REGION 
<~rado de desnu 

RCGION SIERRA P.EGio:¡ LlJASTECA '."{EGION VALLE IREGION ALTIPLANO 'I' o 'f A L 
trici6n. 

-:Júrncro 
---~~,-· --~---

% Número ~- iJúmero % Número '/; Númerc % ·o 

Normal 196 24 84 30 155 18 4 44 40 A7C\ :?R 7 

Grado I 441 54 120 43 370 43 521 47 1452 1-h.L 

r;rado II 16 3 20 62 22 241 28 133 12 299 19.5 

Grado III 17 2 14 5 95 11 11 1 137 4 ,. 
• :> 

T o t a 1 817 100 280 100 861 100 1109 100 3067 1100.0 

FUENTE: Encuesta alimentaria.S.S.A. 1982. 
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y en menor cantidad, consumen alimentos que aportan vi tami -

nas, minerales y proteínas.En las regiones de la sierra y el 

altiplano el consumo mayor es de frijol, pan, pasta, tortilla, 

grasas y azúcares. 

En los cuadros 2.12 al 2,15 se presenta la dieta h~ 

bitual familiar en las que se observa lo impresionante de la 

monotonía y pobreza de las dietas, en la sierra el 22% de las 

familias incluyen en los tres tiempos de comida (desayuno,co

mida y cena), leche, carne o huevo, verduras y fruta, repre

sentando un porcentaje muy bajo en relación al 78% restante 

que que ingiere principalmente alimentos ricos en carbohidra

tos como sopas, frijol, tortilla y chile y de estos el 81% 

consume refrescos, pulque o cerveza. (cuadro 2.12.) 

En la Huasteca el 29% de las familias toman leche e 

incluyen quesos, chorizo, sardina y huevo en su alimentaci6n, 

sin embargo es muy notoria la ingesta de alimentos poco nutr!_ 

tivos como el café, sopas de pasta y pulque, en la·mayor1a de 

los casos. (cuadro 2.13) 

En la zona del valle, la situaci6n es verdaderamen

te crítica, pues s6lo el 6.9% de las familias combinan la le

che con el caf~ y consumen carne o huevo, y el resto consumen 

una dieta rnon6tona y más deficiente, con un alto consumo de 

pulque en las tres comidas, empeorando la situaci6n con el 

hecho de que el 53,2% de las familias no acostumbran cenar, 

disminuyendo así la cantidad de alimentos ingeridos. (cuadro 

2 .14) 



Cuadro 2 .12. ME!JUES OBSERVADOS Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 

REGION SIERRA, HIDALGO 

1982 

Tiempo de comi- VARIEDAD EN EI, MENU Número 
da 

DESAYUNO Café o té y pan 192 
Café o té, pan o tortilla, frijol y chile 586 
Café, carne o huevo, verduras, frijol y tortillas 235 
Café con leche, pan o tortilla, frijol, verduras y fruta 136 
Café con leche, huevo, tortilla y chile 68 

COMIDA Sopa, carne con verduras o huevo, frijol, tortilla y re-
fresco 129 
lluevo, frijol y tortilJa 44 
Verduras, frijol y tortillas 58 
Sopa, frijol, tortilla, chile, pulque () cerveza 621 
Sopa o frijol, torti l.la, pulque o refresco 365 

CENA Café, c.:irnc o huevo, verduras, frijol y frutas 110 
Café con leche y pan, frijol y tortilla 83 
Café, pan frijol, tortilla y chile 221 
Café, sopa, frijol y tortilla 573 
Café o té y pan 135 
No cenan 95 

T o 'l' A L 1217 

FUENTE: Encuesta alimentaria. S.S.A. 

% 

15.8 
4 8. 2 
19.3 
11.1 

5.6 

10.6 
3.6 
4.8 

51. o 
30.0 

9.0 
6.8 

18.2 
47.1 
11.1 
7.8 

100.0 



Cuadro 2.13. MENU.ES OBSERVADOS Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 

REGION HUASTECA, HIDALGO 

1982 

1'iempo de co- VARIEDAD DEL .MENU mida. 

DESAYUNO Café, guisado y tortilla 
Café con pan, enchiladas o tamales y .frijol 
Café, enchiladas y frijol con queso 
Cafl3 con leche, enchiladas y frijol con queso 
Caf@ con leche, chorizo con huevo y tortilla 

COMIDA Enchiladas, bocoles o tamales y frijol 
Frijol con queso, tortilla y chile 
Huevo, enchiladas, frijol y tortilla 
Sardina, frijol y tortilla 
Sopa, guisado, frijol y tortilla 
Sopa o arroz, fríjol, tortilla y chiles 

CENA Café 
Café y pan 
Enchiladas y frijoles 
Café con leche, huevo y pan 
No cenan 

T O T A L 

FUENTE: Encuesta alimentaria realizada en 81 localidades del Estado, 
1981 S.S.A. 

Número 

54 
87 

137 
111. 

28 

198 
71 
43 

8 
83 
14 

45 
126 

88 
84 
33 

417 

% 

13.0 
20.9 
32.9 
26.5 

6.7 

47.6 
17.1 
10. 4 
l. 6 

19.9 
3.4 

10.7 
30,1 
21.0 
20,2 

8 ,.1 

100,0 



Cuadro 2.14. MENUES OBSERVADOS y f'RF.CUENCIA EN EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 

REGION DEL VALLE, HIDALGO 

1982 

_,. 

Tiempo de co 
VARIEDAD EN I:L MENU '· mida 

DESAYUNO 1 Cufé y p<m 

i 
Atolc,pan y fruta 
Café con leche, pan, huevo, frijol y tortilla 
C<Jfé o té, pan, tortilla, frijol y chile 
Té, frijol, tortilla y pulc;ue 

COMIDA Sopa, huevo, frijol y tort i 11 a 
Sopa, verduras, frijol y tortilla 
Sopa, frijol, tortilla, chile y cerveza o refresco 
Sopa, carne con verduras, frijol y tortilla 
Sopa, frijol, tortilla, chile y pulque 

CENA Té 
Té, frijol, tortilla 
Té o café, pan o tortilla 
Café con leche, atole y pan 
Caf€?, frijol, tortilla y pulque 
No cenan 

T O TAL -
FUENTE: Encuesta alimentaria realizada en 81 localidades del Estado de Hidalgo. 

1981. s.s.A. 

N6mero 

426 
133 
135 
329 
261 

201 
94 

240 
153 
596 

221 
228 

86 
43 
23 

683 

1284 

% 

33.2 
10.4 
10.5 
25.6 
20.3 

15.7 
7.3 

18. 7 
11. 9 
46.9 

17.2 
17.8 
6.7 
3. 3. 
1. 8 
53.2 

100.0 

1-' 
w 
to 
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La regi.6n del altiplano presenta una mayor varie

dad en el consumo de alimentos debido a que el 31. 9% agr .ga 

pan y huevo en el desayuno y el 22.8% adem~s de los alimen

tos tradicionales, agrega leche, huevo, carne, verduras y fr~ 

tas, En la comida el 32, 2% consumen pastas, arroz, guisado 

de carne de cerdo o pollo, frijol y tortillas y en la cena el 

41.1% consumen caf6 con leche, pan,huevo, fríjol y tortilla. 

(cuadro 2 .15) 

Segfin los estudios realizados por el Instituto Na

cional de la Nutrición, en el pais existen tres tipos de dietas 

mencionadas en el inciso tres del primer capitulo,ubicando al 

estado de Hidalgo en la zona centro II (mapa 2.14) ocupando 

el segundo lugar de las zonas con más déficit de calorías y 

el tercero en el de proteínas animales, pero aunque estos da

tos corresponden a los años de 1958 a 1968, pueden dar una i

magen general de la situaci6n nutricional, ya que las condi-

ciones no han cambiado mucho en la actualidad, También se 

puede agregar que la dieta básica en Hidalgo, actualmente, e~ 

rresponde a la llamada dieta "indígena", en la que predomina 

el consumo de maíz, frijol con poca variedad y cantidad de 

frutas y verduras asr como un elevado consumo de pulque, caf~ 

y chile, y en un segundo plano la dieta "mestiza" en la que 

ademas de ma!z y frijol se agrega caf6 con leche, pan, arroz 

y carne con verduras sin faltar, desgraciadamente, el alto 

cons\.llllo de refrescó, producto, resultado de la ~ivilizaci6n mo 



Cuadro 2 .15. MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENCIA EN El, CONSUMO DE LOS ALIMEN'rüS 

REGION DEL Jl_LTIPLl\NO, llIDALGO 

1982 

..... ..._ .. 
Tiempo de 

VARIEDAD EN EL MENU Nlimero comida 

DESAYUNO Café y pan 321 
Café con leche y pan 429 
Té o café, pan, huevo, frijoles, tortilla y chile 528 
Leche, carne o huevo, frijol, tortilla y ch He 233 
Atole o café con leche, huevo, verduras y frutas 142 

COMIDA Sopa, huevo, frijol y tortillas 200 
Sopa, mixiote, frijol y tortillas 95 
Pasta o arroa, guisado, frijol y tortilla 566 
Sopa, frijol, tortilla, chile y pulque 544 
Sopa, carne, verdurc1:;;, frutds, frijol, fruta, tortilla, pulque 248 

CENA Té o café y pan 193 
Té, pan, frijol y tortilla 526 
carn con leche, pan, huevo, frijol, tortilla 680 
Café con leche, guisado, frijol y tortilla 133 
No cenan 121 

T O T A L 1653 

rtmNTE: Encuesta alimentaria. S.S.A. 

% 

19.4 
25.9 
31. 9 
14.2 

8.6 

12.1 
5.7 

34.2 
32.9 
15.1 

11. 7 
31. 8 
41.1 
8.1 
7.3 

100.0 
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J-lapa 2 .1. ENCUESTAS ALH!ENTICI/IS POP. ZO!IAS 

EN L/I 11EPUBLIZ/I MEXICZ\NA (1958-1968.) 

Zonas Calor! 3s 
Proteínas 
totales(grs) 

Proteínas 
animales (grs) 

"'"'aio rurai 
2 1 1 I Norte 131 60. B 10.3 

II Centro 1 972 1 57.8 10.2 

III Centre 2 163 1 56.6 18.4 1 
1'.I Sur 2 007 1 53.4 8. 9 1 
11 Sureste 1 911 1 49.4 1 5 .:l 
~Sªf.;~;8rba- 2 242 1 67.0 1 22.J 1 
Tipo de encuesta: Familiar 43 Escolar 10 Preescolar 36 

• 9 A 

Fuente: Pérez Hidalgo, Chávez,C,Madrigal,A.Recopilaci6n sobre el con
sumo de nutrientes en diferentes zonas de t1éxico.I.N.N. 1976 
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derna, que más que nutrir al organismo, lo dañan. 

Analizada desde el punto de vista nutricional, la 

dieta puede clasificarse como de subsistencia para el 35.5% 

de las familias estudiadas y el 64.7% restante , con insufi

ciencia de calorías y desequilibrio en cuanto a la proporci6n 

en que deben participar las proteínas, grasas y carbohidratos 

en la dieta y tarrbi€n incompleta por la falta de una adecua

da cantidad de vitaminas y minerales. 

La monotonfa,consecuancia de la limitada variedad 

de alimentos que intervienen en la preparaci6n de las comi

das, es una de las características más importantes de las die 

tas as1 corno la reducida participaci6n de los productos de 

origen animal, y el alto consumo de productos poco nutritivos 

que ayudan a saciar el hambre más no a satisfacer las necesi

dades nutricionales, lo que explica un alto grado de personas 

que padecen de hambre evidente o disfrazada y sean fácil pre

sa de enfermedades infecciosas. 

En el cuadro 2.16 se presenta el consumo promedio 

diario percápita de los principales alimentos. En las cua

tro regiones el frijol, la lenteja, haba y tortilla ocupan 

un lugar predominante ya que son alimentos que se consumen 

comunmente en el estado, le siguen el azúcar, pan, pastas, g~ 

lletas y en menor proporci6n la leche, carne, huevo, verduras 

y fruta. 

Se puede observar que el consumo de refrescos, pul 



cuadro 2. 16. CONSUMO PROMEDIO DIARIO PERCAPITA DE LOS PRINCIPALES ALIMEN'rüS 
ESTADO DE HIDALGO 

1982 

ALIMENTOS 
SIERRA llUAS'fECA VALLE 

PROMEDIO EN GHAMOS PROMEDIO EN GMS. PROMEDIO EN GMS. 

Leche 98 115. 3 45 

carne 42 44 22 
Pescado 2 3 2 
Huevo 24 23 16 
verduras 40.4 48.6 50.1 
Frutas 48.2 42.5 2.5 
Frijol, lenteja 
y haba 47 33 27 
Pan, pasta, 
galletas 59.3 66 47 
Tortilla 357 373 198 
Papa 9 11 13 
Grasa 23 24 16 
Azúcar 58.3 53 25 
Refresco 12 10 7 
Pulque 40 - 87 
cerveza - - -

Fuente: Encuesta alimentaria.s.S.A 

ALTIPLANO 

PROMEDIO EN GMS. 

209 
51 

7 
38 
7 3 .5 
64.8 

51 

87.8 
258 

10 
28 
46 
21 
46 
32 

··-
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que y cerveza es ligeramente más elevado en la región de la 

sierra y en el valle del Mezquital. En el cuadro 2 .17 se pr~ 

senta el consumo de nutrimentos percápita y por día comparado 

con las recomendaciones del Instituto Nacional de la Nutrición 

(cuadro 1.1.), observando corno hecho significativo lo encon

trado en la regi6n del valle, donde el requerimiento calórico 

familiar se cubre en un 50% asemejandose mucho en los otros 

nutrientes, Para la $ierra y la Huasteca, los porcentajes son 

un poco más altos, sin embargo esta diferencia no es muy sig

nificativa, ambas regiones tienen déficit en el consumo de 

calorías y en forma alarmante los equivalentes a vitamina A 

(retinol). La zona del altiplano se encuentra en mejores con 

diciones sin embargo el porcentaje de adecuaci6n en proteínas, 

calorias, riboflavina, vitamina C y vitamina A, no se encuen

tran dentro de los limites minimos recomendados. 

Si bien es cierto que la nutrici6n defectuosa candi 

ciona basicaroente el crecimiento y desarrollo del niño, tam

bi~n es cierto que existen otros factores que se pueden consi 

derar como participantes en el hecho de que los niños se des

nutran más rápidamente. Estos factores son fundamentalmente 

de tipo cultural, relacionados con los hábitos de suprimir 

alimentos al niño durante las enfermedades • 

Varios estudios han mostrado que la mayoría de los 

padres no reconocen la relación entre alimentación y el estado 

Hsico y de salud de sus hijos y esta situaci6n se presenta 



Cuadro 2 .17. CONSUMO PROMEDIO DE NUTRIENTE, REQUERIMIEN'ros ESTIMADOS POR PERSOllA 
POR DIA, . POR REGION Y PORCENTME DE ADECUAC!ON 

ESTADO DE HIDALGO 
1982 

SIERRA 1111 "'""""~ 
' ;~ T • C> 

Nutrientes Con su- Requer:!:_ %de ade Consu- Hequer~ f/;de ade Consu Requeri %de ad~ 
mo miento cuaci6n mo miento hiaci6ñ mo miento- cuac16n 

Calor1as 1873 2750 68.1 1882 2500 75.3 1103 2204 50 

Proteínas 53.5 67 79.B 55.6 67 82.9 32.3 61 52 
gms. 

Calcio mg. 723 650 111 744 600 124 383 567 67 

Hierro mg. 15 16 9 3. 7 17.1 15 114 10.5 15 70 

Ec¡. retinol 234 860 27.2 205 837 24.5 61 830 7.3 
mcg, 

Tiamina mg. 1.1. l. 2 91.6 0.9 l. 2 75 0.7 1.1. 63 

Eq. niacina 15,2 19 .o 80 18.2 22.6 80.5 9.6 19.1 50 
mq.' 

Acido asc6r- 23 47 48.9 26.2 47 55.7 21. 2 47 45 
bico ma, 

Ribof lavina 0.7 l. 3 53.B 0.8 1.3 61,5 0.4 l. 3 30 
rng • 

FUENTE: Encuesta alimentaria. S.S.11. 
valores obtenidos principalmente de las tablas de alimentos mexicanos. 
1 A la niacina se le agrega 1/60 del tript6f ano de la dieta. 

AITIP .111-Jn 

"onsumo Requeri-1%de adE 
miento t:uaci6~ 

1938 2500 78 

61. 5 70 87. 8 

680 600 113 

15 17 8B 

312 874 36 

l. 3 l. 3 100 

22.0 19.1 115 

30.0 47 64 

o.a l. 3 61. 5 
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p~eferentemente en las ~reas rurales con altos índices de po-

blaci6n sin instrucci6n, en especial las zonas con poblaci6n 

ind!gena. 

En la mayor!a de los niños, la lactancia es escasa 

y se prolonga demasiado disminuyendo la calidad de la leche, 

en las cuatro regiones la edad del destet~en la mayor!a de 

los caso~ es después del año de edad y la alimentaci6n com

plementaria que se le proporciona no es de buena calidad 

ni cantidad, lo que trae c01I10 consecuencia que desde ~pocas 

tempranas se comiencen a presentar problemas nutricionales, 

como el retardo en el crecimiento y desarrollo, lo que en 

algunos casos llega a una franca desnutrici6n. 

Debido a las limitaciones que impone el miedo al 

alimento antes y después del destete, la madre proporciona 

al niño muy pocos alimentos, regularmente se utiliza atole 

sin leche o té, caldo de frijol o sopa con tortilla, y en el 

peri6do de ablactaci6n, que se inicia entre los 16 y 18 meses . 
en la región de la sierra y el valle y de 10 a 12 meses en la 

Huasteca y de 4 a 3 meses en el ·altiplano, se usa sopa, pan, 

caldo Qe frijol y caf~. Aunado a esto se presenta el hecho .. 
de que las madres acostumbran suprimir los alimentos cuando 

el niño sufre de alguna diarrea, fiebres o cuando tiene par~-

sitos, considerandolos perjudiciales para el niño. (cuadro 

2.18) 

Esta situaci6n generalmente se agrava pues disminuye 



Cuadro 2.18. PORCE!ITAJE DS FA'HLIAS COtJ RSTPRICCIO':i;;s ALIM!':"li'l'.\RIAS POR TA!JJ:;-:; o P:l?,JUl()IOS 

SS1'ADO DP. HIDALGO 

1982 

c.:>~IDI eros i\LIMENros SIE!lllJ. m1.~s ·cscA VAJ,J,J, AL'l'll'LJ,i.u 
""º'lT!.lfT>{)<: ·r:, !•'Al U LfA :, 1·Al':UTA " " mm:rA 0

; 1•' JU.ü Ll JI 

Lechr. 1 <¡UP.¡.;O 15.7 
Leche 1 cerdo 6 
hur-vo 35.7 10.2 20.1 

Diarrea ?rijol 14,9 12.4 30,9 
Jui:;o clP n:1rnnja 20.3 20,6 22.6 20.6 
LechP., frutno 35.4 
·rodas 28.3 45,3 40,5 
llini:;uno 10,9 

Carne ó frijol 15. 6 7.9 
::ucvo 6 torti: la 7.2 4 9 .1 10.8 
0arne 6 fruta 8.5 13.7 21.1 

Fiebre 
~'rijol 40.f\ 15 '6 40.1 
•rodoa 20.0 10,G 
lli n¡;uno 7,9 11. o 100.0 

Frijol 4. 3 50,0 14.4 
Huevo 3. fl 14. 3 13 .2 
p;rRe 14 • 1 15,9 49 ,5 

t'árap,Ítoa 
e e, queuo 8.3 9,3 20,0 

Carne cerdo 30,0 
Todos 39,5 10,5 2.9 
Ninguno 100,00 
Total 

100,0 100.0 100,0 100,00 

Buente1 .i!;ncuesta Alimentaria. s. S. A. 
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aún más las reservas nutricionalcs en los niños ya malnutri

dos y las madres con poca inforrnaci6n al respecto, limitan 

todav!a mfts los pocos alimentos que se les estaba proporcio

nando. 
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e o N e L u s I o N E s 

- Es evidente que las condiciones geogr~ficas 

han influ!do en gran medida en el tipo de alimentaci6n de 

los grupos humanos, quienes toman del medio, los recursos 

necesarios para su subsistencia, adaptándose segün sus con-

diciones, a lo que cada regi6n le ofrece. En la actualidad 

esta estrecha telaci6n se ha convertido m!s, en una dependen-

cia socioecon6mica; ya que los recursos naturales se encuen-

tran en manos de unos cuantos grupos, fomentando el fen6rne-

no de la desigualdad alimentaria. 

- La alimentacit'ln es un fen6meno de primer orden 

en una sociedad, al que se atribuyen elementos de !ndole ge~ 

gráfico, histórico , político, socioecon6mico y cultural, que 

entrelazados en el espacio y en el tiempo, han conformado el 

actual panorama alimentario en .México. 

- El país no cuenta aün con la informaci6n alimen-
!I 

ta ria \decuada, por lo que, s! se quiere lograr una soluci6n 

al problema evidente de malnutrici6n en el pa!s, se deben plan -

tear y llevar a la práctica, mtis y ~ejores es fuer ros eri la 

planeaci6n de m~todos que den una real y completa visi6n so-

bre la situaci6n alimentaria mexicana. Sin ellos, los inten-
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tos por resolver el problema serán en vano. 

- Las regiones del pafs con fuertes problemas de 

desnutrici6n son: el sur, el sureste y parte del centro, en 

donde se incluye al estado de Hidalgo. El cual comprende una 

región que desde la ~poca prehispánica estuvo ocupada por gr~ 

pos dedicados a la recolecci6n y caza, combinadas con el cul

tivo de algunos productos como el ma!z, frijol, calabaza y 

nopal; y la ingestión de otros organismos como insectos y laE_ 

vas, logrando una gran diversificaci6n y cantidad de alimen

tos disponibles que ofrecían un nivel nutricional adecuado.El 

alto desarrollo al que lleg6 la cultura tolteca, necesit6 de 

una condici6n alimentaria propicia. 

- El estado de Hidalgo cuenta con una gran varie

oad de alimentos tradicionales, que han perdido arraigo entre 

la poblaci6n, y, agregando los profundos problemas socioecon6 

micos que existen en el estado, sobre todo, en las áreas ru

rales, han llegado a fomentar una mala alimentaci6n, en espe

cial en las zonas geográficas más difíciles como las montaño

sas del norte y las áridas del suroeste. 

- Se sigue practicando una agricultura rudimentaria 

en muchas regiones, ade.."lJás la falta de riego, tecnolog!a, as! 



151 

corno la falta de servicios asistenciales y de una mejor ins

trucción en la mayoría de la población, y las malas condicio

nes económicas en general, no han permitido superar la situa

ción deficitaria que en alimentos b5sicos padece la población. 

- Las áreas m5s afectadas por la desnutrición son: 

el valle del Mezquital y la regi6n de la sierra, en donde se 

deben aplicar los mejores esfuer 20s por parte de todos los or -

ganismos que tengan relaci6n directa o indirecta con el fen6~ 

meno. Las principales deficiencias son cal6ricas, protéicas 

y vitamínicas, siendo más afectados los sectores infantiles 

de la poblaci6n, dado los altos datos de mortalidad y la gran 

incidencia de enfermedades infecciosas. 

- En el medio rural hidalguense el consumo de maíz 

aporta la mayor parte de la dieta, combinado con el consumo 

de frijol, chile y bebidas como el café, té y pulque, y en 

muy poca cantidad, productos de origen animal, por lo que una 

causa importante de las defunciones, es entre otros factores, 

la desnutrición. Agregando a esba situación la falta de o

rientaci6n en la selecci6n y preparaci6n de alimentes adecua

dos para una buena alimentación, ya sea por su valor nutritivo 

como por su accesible precio, teniendo como resultado que la 

situación se agrave • 



- El estado nutricional de los habitantes, en gene

ral, no se ha modificado mucho en los Gltimos afios, y, consi

derando los actuales problemas socioecon6micos, tales condi

ciones se han effipeorado, ya que s6lo un tercio de la pobla

ci6n satisface los requerimientos alimenticios. Esta situa

ci6n debe considerarse denigrante, en el sentido de que, mien 

tras un grupo minoritario apoderado de la mayorfa de los re

cursos satisface en exceso sus necesidades alimentarias, otro 

mayoritario, carece de los míniJilos necesarios para llevar una 

vida del todo normal. 

Es imprescindible que quienes tengan en sus manos 

la soluci6n a esta profunda desigualdad social, intervengan 

en forma inmediata en el problema, pues una adecuada alimenta 

ci6n que propicie un buen desarrollo de las facultades físi

cas e intelectuales, es un derecho que todo ser humano tiene, 

pero que, por desgracia, la explotaci6n del hombre hacia sus 

semejantes, no lo ha permitido, y esta explotaci6n es y ha 

sido una de las características propias de la historia huma

na. 

- La geografía como ciencia·interdiéiplinaria esta

blece el método básico en el estudio de los problemas alimen

tarios, pues enmarca en forma integral, las causas y evolucio 
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nes del problema, así como las mejores soluciones, conside

rando para ello, todos los factores que intervienen en el 

fen6rocmo. 

- Pero es de vital importancia, que el hombre com

prenda que debe aplicar de manera conjunta, integral y simul

tánea, soluciones que abarquen a.l problema desde sus inicios 

hasta sus consecuencias. El estado de Hidalgo requiere de un 

verdadero esfuerzo por parte de sus gobernantes, ,:en el obje

tivo de lograr una razonable distribución de sus riqueza~ se 

debe: ampliar el nivel cultural de la población; establecer 

un mejor servicio de atenci6n asistencial que beneficie a to

das las regiones del estado¡ se debe dar mayores incentivos 

al campesino, que carece de los recursos apropiados para im-

pulsar la producci6n agropecuaria; se debe restructurar la 

red de vías de comunicación, que integren a todas las locali

dades al ritmo del desarrollo estatal; asf mismo, se debe fre 

nar el abuso de comerciantes y latifundistas que se enrique

cen a raiz de' la explotaci6n del pobr€!, 

De esta manera la poblaci6n de las regiones con 

fuertes problemas de desnutrici6n, como el valle del Mezquital, 

la regi6n de la sierra y la Huasteca, podrfin desarrollarse y 

contribuir satisfactoriamente en la evoluci6n socioecon6mica 

y cultural del país. 
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