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desnutricion: 
principales mitos 
RESUMEN 

En el presente art iculo se hace una revision y se analizan los principales mitos que se han ar- 

gumentado sobre la etiologia de la desnutricion y del hambre a nivel mundial  y del pais. Es co- 

m u n  oir  hablar de que los-factores geo~graficos y climaticos desfavorables son los que determi- 

nan los problemas de escasez de alimentos en los paises subdesarrollados; asimismo, se plantea 

que la presion demografica da lugar a olue la mayoria de la poblacion padezca hambre; po r  otra 

parte, el incremento de concentracion de la tierra y la densidad poblacional es mencionado in- 

sistenten~ente en muchos paises como el principal causante del bajo consumo de alimentos. Sin 

embargo, al analizar cada uno de estos supuestos factores se llega a la conclusion de que solo 

son circunstanciales y de que, aun cuando ejercen cierta influencia en la produccion, distribu- 

cion y consumo de alimentos, las repercusiones a nwel de salud y nutricionales en la poblacion, 

dif ieren radicalmente entre aquellos >paises altamente desarrollados y los subdesarrollados. 

Se comentan, ademas ciertas acciones educativas en relacion a la alimentacion, que hacen a 

un  lado los diversos patrones culturales tradicionales, mediante la imposicion de patrones de t i -  

po oeciclental. Por u l t imo,  se hace una breve cr i t ica a algunos programas agricolas y de desarro- 

l lo comtinal, como la "Revolucion Verde", el "Programa de Desarrollo en e l  Nordeste Brasileno' 

y el "Plan Chontalpa" en Mexico, que desde el punto de vista social y nutr ic ional no beneficia- 

ron a la poblacion mas desprotegida, es decir, a los campesinos y jornaleros agricolas. 

De acuerdo a la clasificacion de la desnutricion en primaria y secundaria, la primera tiene una 

mayor significancia epidemiologica, dada la prevalencia con la que se presenta en los paises Ila- 

mados subdesarrollados. Mientras que la desnutricion secundaria tiene su etiologia en un  factor 

estrictamente biologico, como pudiera ser u n  balance negativo entre energia, proteinas y vitarni- 

nas; la d~esnutricion primaria tiene su etiologia en mult iples factores sociales y economicos, que 

interactuan y hacen que los alimentos producidos no  coincidan con las bocas. De acuerdo a ci- 

fras estadisticas, podemos decir que la desnutricion primaria es uno de los problemas de salud 

publica mas importantes que afecta a Los ninos y a los grupos con bajo nivel econ6mico y que 

por otrci lado, tienen menor accesa a los servicios medico asistenciales. Por lo tanto considera- 

mos que es justamente este t ipo de desnutricion de etiologia social a la que debe darsele mayor 

prioridad, debido a que de esta surgen otros problemas que conllevan a una desnutricion mixta, 

donde el sinergismo entre desnutricion e infeccion es una de las manifestaciones mas evidentes 

que finalmente determinan los patrones de morbi-mortal idad intanti l. 
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M A G N I T U D  

Se estima que este t ipo de desnutricion 

causa aproximadamente l a  mitad de las 

muertes infantiles mundiales, que 200 m i l l o -  

nes de ninos nac~dos vivos sufren sus efectos 

y que un  tercio de l a  poblacion de los paises 

en desarrollo se encuentra desnutrido. o sea 

por lo menos 434 millones de personas ( 1 ) .  

Otras estimaciones senalan que en algunas a-  
reas el 50 010 de los ninos mueren de desnu- 

tr ic ion o de en~fermedades inducidas por esta 

antes de los 5 anos de edad. Las Naciones 

Unidas por su lado, consideran que una de 

cada 6 gentes estan literalmente ham 

brientas y que casi la mitad sufren de desnu- 

tr ic ion (2). Por otro lado, se considera que 

este t ipo de erifermedad puede ser prevenida 

e inclusive curarse m u y  facilmente, s i  en 

terminos macroeconomicos se realizara una 

produccion o iredistribucion del 3010 (o me- 

nos) de la dirponibi l idad mundial  to ta l  de 

alimentos (31. Es decir, que el problema de 

desnutricion mundial  es basicamente una 

consecuencia de la organizacion social, p o l i  

tica y economica que prevalece y no esta 

condicionada, como se ha venido insistiendo, 

en hechos conio escacez de alimentos, con- 

diciones geograficas o climatologicas desfa- 

vorables, sobrepoblacion, etcetera, que apar- 

te de ser argumentos fatalistas. son uti l izados 

para distraer la atencion del problema basico, 

y asi justificar la creacion de programas que 

lejos de resolver el problema lo agravan aun 

mas, como es i?I caso de la Revolucion Verde 

y otros. Es decir que los alimentos, desde 
esta perspectiva, resultan ser u n  instrumento 

de cont ro l  eccinomico y pol i i t ico, asi como 

una importante fuente de ganancias. 

Las hambrunas no suceden espontanea- 

mente, son o~ganizadas por e l  mercado de 

granos. 

Berthold Brecht(4) 

En la actualidad del siglo X X ,  el mundo 

tiene recursos suficientes y la capacidad tec- 

nologica necesaria para alimentar a la po-  

blacion mundial  e inclusive, para alimen- 

tar a una de mayores dimensiones. 

Tomando como premisa que la desnutri- 

cion social no es una catastrofe natural sino 

un problema de organizacion social, pol i t ica 

y economica (S), se creyo conveniente hacer 

un breve analisis de los factores que aparen- 

temente son la causa que la produce. 

Es comun oir  hablar de que los factores 

geograficos o climaticos desfavorables para la 

produccion suficiente de alimentos (como 

son las zonas deserticas, las inundaciones, los 

huracanes o las sequias, etcetera) son las que 

determinan que los paises subdesarrollados 

sufran de desnutricion e inclusive de hambre. 

Este argumento desde el punto de vista so- 

cioeconomico resulta ser puramente circuns- 

tancial ya que si bien las catastrofes natura- 

les son la gota que derrama el vaso, es mas 

bien el sistema social el que resulta ser inca- 

paz de movilizarse en contra del reto que la 

naturaleza impone en un  momento determi- 

nado. 

Historicamente hablando existe evidencia 

sobre la presencia de escasez de alimentos y 

hambrunas en Europa desde la epoca del Re- 

nacimiento hasta la Revolucion Industrial, 

sin que las clases sociales altas. dejaran de cb- 

mer, independientemente del clima que pre- 
valeciera(6). 

Los huracanes son fenomenos naturales 

inevitables, sin embargo, sus repercusiones 

en contextos socioeconomicos diferentes son 

completamente distintos a pesar que en am- 

bos se considera como un  desastre; las conse- 

cuencias nutricionales de un  ciclon en las 
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costas de Pakistan, n o  son las mismas que se ta  presion demograf ica sobre el consumo de 

produc i ran  en las costas de la F lo r ida  ( 7 )  a l imentos.  

La sequia de l  Sahel A f r i cano  en 1972 

provoco la muer te  de aproximadam'ante 

50, 000  personas. Sin embargo, una f o t o -  

graf ia de satelite, realizada durante el per io -  

S da de sequia, en la misma area geografica, re- 

velo una area verde de f o rma  hexagonal  que 

curiosamc!nte correspondia a u n  rancho a- 

lambrado de l, 000  hectareas, dedicadc ba- 

sicamente! a la cr ia de ganado, siendo que 

p o r  o t ro  lado, la v ida de los nomadas del  de- 

sierto del  Sahel esta basado en el pas toreo(8)  

En contraposic ion,  la sequia a que estuvo su- 

jeta Europa en el  ano de 1976  cuyas dirnen- 

siones alcanzaron la de l  Sahel, n o  f ue  capaz 

de matar  a una sola persona. 

Las fuertes inundaciones que se produ je-  

r on  en 13angladesh en 1974, demostraron 

que a pesar de la gran perdida de cosechas, 

S i  b ien los paises subdesarrollados son a -  

quel los que t ienen mayores tasas de creci- 

m ien to  poblacional ,  n o  son estos paises los 

que se encuentran consumiendo dichos re- 

cursos, s ino mas bien son los paises desarro- 

l lados los que se encuentran consumiendo 

mas de la m i t ad  de los recursos mundiales de 

a l imentos  en f o rma  dispendiosa. E l  Banco 

Mund ia l  senala que en promedio  m i l  m i l l o -  

nes de personas en paises con ingreso per ca- 

p i t a  de menos de $200  U.S. dolares, consu- 

me  solamente alrededor de l o l o  per capita 

de la energia que consumen los ciudadanos 

de los Estados Unidos,  cuya poblacion repre- 

senta solo el 6 010 de la poblacion to ta l  

mund ia l  y con consumo aprox imado del 

35010 de los recursos mundiales totales (10) .  

hab ia  suf ic iente a l imento  para a l imentar  a la 
E l  a l to crecimiento de la poblacion de paises 

pob lac ion  u n  terc io del  ano. Sin embargo, la 
pobres se basa en el compor tamiento  repro- 

mayo r i a  de la gente, cuyas condic iones rn in i -  
duc t ivo  del  sector ru ra l  campesino y el mar -  

mas de subsistencia son l o  hab i tua l  en el m o -  
ginal u rbano que son, p o r  o t ro  lado, l osg ru -  

men to  di i l  desastre, se encontraban coniple-  
pos que menores oportunidades de trabajo 

tamente incapacitadas para comprar  n ingun 
t ienen y que son faci lmente presos de la ex- 

t i po  de al imentos,  cond i c i on  que a su vez fa-  
p lo tac ion  laboral  donde destaca la carencia 

vorecio l i ~  compra  de terrenos a precios I iajos 
de los benef ic ios de la seguridad social (1  1). 

p o r  parte de r icos rancheros a campe.rinos 
Es decir, son en su gran mayo r i a  estos gru- 

pobres que debian adqu i r i r  al imentos. As i  
pos los que se encargan de p roduc i r  los al i- 

cada hamlbruna quita mas tierra a los pobres 
mentos,  t ransportar ios e inclusive distr ibuir -  

y prepara el terreno adecuado para la si- 
los, sin embargo, son ellos precisamente los 

guiente (9 )  
que menos acceso t ienen al p roduc to  de su 

Por o t ro  lado, se sabe que puede haber 

hambrunas sin catastrofes naturales, l o  que 

acarrea escasez de granos, que hace que se 

reduzca la inversion en la cosecha del  ai io si- 

guiente y las posibi l idades de t rabajo dismi-  

nuyan y que p o r  l o  t an to  el ingreso fami l ia r  

se afecte seriamente. 

O t ro  argumento  que suele manejarse f re-  

cuentemi?nte, es el  que se refiere a la supues- 

trabajo. 

Una fami l ia  campesina en paises subdesa- 

rro l lados tendra menos posibi l idades de cu- 

b r i r  sus necesidades nutr ic ionales mientras 

mas m iembros  tenga, l o  que esta basicamen- 

te supedi tado al bajo ingreso que su trabajo 
les re t r ibuye.  Esta s i tuacion generalmente a- 

fecta con m a y o r  frecuencia a los ninos que a 
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los adultos, ya que el t rabajador consume 

mayo r  cant idad de al imentos dent ro  de la fa-  

mi l ia  para plader cubr i r  los requerimientos, 

caloricos m i n i m o s  que su t rabajo f is ico le e. 

xiye: es decir. que el t rabajador en cestas, 

condic iones t iene u n  "valor de mercado" a 

expensas inclusive. de la desnutr ic ion de su 

mujer  .embarazada y de sus numerosos hijos 

(12 ) .  

Es una  realidad que el  c rec imiento  pobla-  

c ional  en algunos paises subdesarrollados ha 

sido mas acellorado que la misma producc ion  

de alimentos. Sin embargo, si la re lacion cre- 

c imiento  pob lac iona l /p roducc ion  se invi r t ie-  

ra.el  p rob lema n o  se resolveria ya que la ma-  

yo r i a  de la gente n o  tendr ia  el poder  de 

compra necesario para pe rm i t i r  una  dieta a- 

decuada. e inclusive la desnutr ic ion afectar ia 

p roporc iona lmente  al m i smo  numero de per-  

sonas o mas (713). 

O t r o  fac tor  d i rectamente relacionado al 

p rob lema poblacional  es el inc remento  de 

concentracion de la t ierra en pocas personas. 

Datos de la F A 0  de 1 9 6 0  revelan que 2 5010 

de terratenientes con mas de 100  hectareas, 

cont ro lan  casi las 314 partes de la t ierra en el  

mundo,  de estos el  0.23010 cont ro lan  mas de 

la ml tad .  Tamb ien  es sabido que esta con 

cent rac ion  de la t ierra en pocas manos se ha 

incrementado par t i cu la rmente  en paises p o -  

bres y m u y  pob lados despues de las "innova 

ciones" de la Revolucion ~ e r d e ( l 4 )  

La correlacion entre densidad pob lac iona l  
y t ierra disponible n o  afecta mas que c i r -  

cunstancialmente el suministro de alimentos. 

Es decir, que en paises como  Bol iv ia con 5 

habitantes po r  K m 2  y la india con 172, exis- 

ten problemas serios de desnutr ic ion y ham-  

bre, n o  asi en paises como  Holanda donde 

hay 326  habi tantes p o r  Km2 .  La d is t r ibu-  

c ion de t ierra cul t ivable p o r  persona en Bo -  

l ivia es de 0.63 hectareas, de 0.30 en la lnd ia  

y solo 0.06 en Holanda. Resulta i ron ico  que 

Bol iv ia y la l nd ia  padezcan de hambre mien-  

tras que Holanda n o  solo n o  la padece sino 

hasta puede expor ta r  al imentos. Sin embar-  

go, nunca se ha hablado de programas de 

c o n t r o l  natal  en la poblacion holandesa, sien- 

do  que en Bol iv ia,  la India, etcetera, estos 

son m u y  socorridos. La  experiencia mas evi- 

dente que niega la explosion demograf ica co -  

m o  causa de hambre,  es la de China, que ano 

tras ano exper imentaba hambrunas cuando 

tenia una pob lac ion  de 500  mi l lones  de habi-  

tantes. Ac tua lmente  al imenta a una pob la-  

c ion  de 8 0 0  mi l lones con u n  p romed io  de 

mas de 2,300 calorias/dia/persona (15). Por 

l o  anter ior ,  podemos conc lu i r  que tan to  el 

c rec imiento  pob lac iona l  acelerado como  el 

hambre reflejan solamente una fal la en la 

organizacion social, po l i t i ca  y economica. 

Es necesario aclarar que la creacion de 

programas de con t ro l  de la natal idad si 

deben de considerarse dent ro  de las po l i t i cas  

globales de desarrollo, pero no  considerar 

estos como  u n  elemento aislado que p o r  si 
m i smo  va a resolver los problemas de al imen- 

tacion,  educacion, salud, empleo,  etcetera. 

Es decir, que mientras la organizacion social 

n o  sea capaz de br indar  una d is t r ibuc ion  

equi tat iva de los recursos disponibles los 

programas de c o n t r o l  natal  resultaran ser una  

medida paliativa. 

Existen p o r  o t ro  lado, conceptos acerca 

del  pel igro ecologico que representa el creci- 

m ien to  pob lac iona l  en la p roducc ion  de ali- 

mentos. Si b ien la destruccion ecologica es 

u n  hecho evidente en nuestros dias, el dete- 

r io ro  de los recursos agricolas coincide con 

el incremento poblacional ,  pero de manera 

casual, no  causal, ya que la m a y o r  parte de 

este deter ioro ecologico en paises subdesa- 



r ro l lados esta en relaciqn a la u t i i i zac io r~  i- 

rracional  de la t ierra con ob je to  de max i i n i -  

zar la p roducc ion  con f ines comerciales y no  

nutr ic ionales.  Tenemos p o r  e jemplo  el caso 

de E l  Salvador, donde el  indice de natal idad 

en el  m u n d o  es de los mas altos y cuya ex- 

tension te r r i to r ia l  es m u y  l im i tada.  Las -tie- 

rras mas fer t i les desde la epoca co lon ia l  han 

sido acaparadas p o r  una m ino r i a  y estan de- 

dicadas al cu l t i vo  de algodon, azucar, cafe y 

cr ia de ganado con  f ines basicamente de ex- 

por tac ion .  Asimismo, u n  77010 del  te r r i to -  

r io  salvadoreno sufre de una  erosion acelera- 

da, obl igando de esta manera a que 350.000 

campesino!; tengan que sembrar en t ierras 

poco product ivas.  Esta s i tuacion ha oca!:io- 

nado una fuer te  migracion de salvadoreiios 

hacia Honduras  en busca de mejores opo r tu -  

nidades que f ina lmente  prec ip i to  una guerra 

entre estos paises en 1969  y de la que equi-  

vocadamente se d i jo  que esta era la p r imera  

guerra en la h istor ia causada p o r  la e x p l o s o n  

demograf ica (16) .  -. 
En  Mex ico ,  p o r  e jemplo,  el m o n o p o l i o  de 

las agroindustrias transnacionales c o m o  De l  

Monte ,  General Foods, Campbell 's entre m u -  

chas otras, se han encargado. p o r  u n  lado, de 

d isminu i r  radicalmente el  acceso de al imen- 

tos basicos en la pob lac ion  mas marginada, 

ya  que la u t i l i zac ion  de las t ierras mas fe r t i -  

les y con  mayores recursos de i r r igacion es- 

tan dir igidas al intenso cu l t i vo  de productos  

como  esparragos, fresas, etcetera que n o  :ion 

a l imentos  fundamentales en l a  d ieta basica y 

que son pr inc ipa lmente  dedicados a la expor -  

tacion (171'. Por o t ro  lado, la poca i n v e r ~ i ~ o n  

que estos cu l t i vos  requieren, desde mano  de 

obra mas barata, hasta la i r r igacion uti l izada, 

que en ocasiones esta parcia lmente f inancia-  

da p o r  el giobierno federal, hace que la ui:ili- 

zacion de estas t ierras (que ademas n o  este o- 

r ientada a las necesidades de la pob lac ion  t o -  

ta l )  sea co inp le tamente  irracional. De acuer- 
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do al doc to r  Feder, especialista de la F A 0  en 

Amer ica  Latina, la u t i l i zac ion  de la t ierra es 

u n  pi l la je de las agroindustrias deb ido  a una 

i r r igacion inadecuada y destructiva, al uso i- 

rracional  de pesticidas, a tecnicas de cu l t i vo  

poco  apropiadas, etcetera que hacen que los 

suelos se erosionen faci lmente (18) .  

Este t i po  de agr icul tura al tamente tecni- 

f icada, or ientada al cu l t i vo  de productos  

n o  basicos para la a l imentacion y destinados 

en gran parte a la expor tac ion ,  produce gran 

desempleo en el campo. t rayendo como  con-  

secuencia migraciones de poblaciones in te r -  

nas y externas, que ocasionan una distorsio- 

nada d is t r ibuc ion  regional de la poblacion 

que ha r o t o  el equ i l ib r io  entre poblacion- 

recursos-actividad economica ( l 9 ) .  

Por o t ro  lado. favorece la creacion de u n  

obrero-agr icola asalariado con mano de obra 

barata, c u y o  salario no  es n i  siquiera suf i -  

c iente para comprar  los productos  basicos de 

la a l imentacion,  que en alguna epoca sembra- 

ba el m i smo  y que actualmente el pais t iene 

que impor tar ,  elevando asi, impor tan temen-  

te su costo y haciendo que hasta los fr i joles 

sean actualmente u n  p la t i l lo  de lu jo  para la 

gente que es mas vulnerable a la desnutr i -  

c ion.  

La mayo r i a  de las exportaciones de cul-  

t i vos  mexicanos a los Estados Un idos  son 

realizados p o r  f i rmas norteamericanas y asi 

tenemos p o r  e jemplo  que: 

- de 1960  a 1974  las exportaciones de 

cebollas aumentaron 5 veces hasta 9 5  m i l l o -  

nes de l ibras aproximadamente.  

- de 1960  a 1972  las exportaciones de 
berenjena aumentaron 10  veces y 

- Las de calabazas aumentaron 4 5  veces. 

- en 1972  mas de 112 b i l lon  de l ibras de 

tomates  fueron exportadas; en este mismo 
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' 
ano se vend1eiron 100  mi l lones  de dolares de 

1 tomates, siendo asi que la m i t ad  de los t oma  

I tes consumidos en los Estados Un idos  en ' la epoca de Invierno se producen en Sinaloa. 

De  acuerdo a u n  estudio realizado p o r  la 

Universidad de Harvard, si los incrementos 

de expor tac ion  de Mex ico  a los Estados U n i -  

dos cont inuan al m i smo  r i tmo ,  en u n  per iodo 

cor to  de t ierripo, Mex ico  sera el  proveedor 

de la mayo r i a  de las f rutas y vegetales de 

Iso E.U.A. durante  toda la epoca de invier-  

no (20 ) .  Es decir, que Mex ico  es la horta l iza 

mas barata y p roduct iva  de los Estados Un i -  1 dos, a costa de la desnutr ic i6n cronica que 

padecen mas del  5Ooio de los mexicanos. 

\ 
E l  fenomeno de la acu l tu rac ion  c o m o  una  

determinante en los patrones de la a l imenta-  

c ion.  

Hasta aqu i  hemos senalado algunos de los 

mecanismos i iocioeconomicos que imp iden  

que los al imentos l leguen a las bocas en f o r -  

ma  racional. Existen asimismo, otros fac to-  

res que afectan los patrones de la a l imenta- 

c ion  y que son los que se ref ieren a las act i -  

tudes cul turales que determinan los pa t ro-  

nes al iment ic ios.  

Los  hab i t~os  al iment ic ios se establecen, 

p o r  u n  lado, a traves de mecanismos de 

orden intelectual ,  que se caracterizan p o r  

su elaborada histor ic idad como  serian las 

categorias de salud y enfermedad, las con-  

cepciones religiosas, los cr i ter ios de clasi- 

f icacion del  m u n d o  organico, etc. Por o t ro  

lado, existe u n  mecanismo de orden mater ia l  

y pract ico que, igualmente a los factores 

sociales y economicos,  esta re lacionado a la 

organizacion product iva  de la sociedad, a 

los recursos ambientales disponibles, a l  n ivel  

de tecnologia para explotar los,  almacenarlos, 

conservarlos y d is t r ibu i r los(21) .  De esta 

manera es como  algunos pueblos comen 

cier tos productos  que no  son admi t idos  

p o r  otros como  una a l imento  humano  

apetecible; es asi como  en nuestro pais se 

clasif ican a los al imentos en categorias de 

naturaleza " f r ia"  y de naturaleza "caliente", 

independientemente de su temperatura real; 

se establecen tabues y proh ib ic iones que se 

pract ican rigurosamente, como  la famosa 

"dieta" de 4 0  dias a que es sujeta una mu je r  e 

par tu r ien ta  en algunas regiones; es asi como  

se otorga a c ier tos al imentos propiedades o 

a t r ibu tos  especificos, etc. De  cualquier  f o r -  

ma, creemos impor tan te  senalar a q u i  que los 

hab i tos  al iment ic ios asi establecidos, no  son 

p roduc to  de la casualidad, sino responden a 

una serie de mecanismos (intelectuales y 

materiales) bien compl icados.  

La dominac ion  de la cu l tu ra  occidental  

desde la epoca de la colonia,  ha dado como  

origen a u n  bru ta l  etnocentr ismo, que a su 

vez ha dado lugar a una "mental idad co lon i -  

zada", que devalua los potenciales de los va- 

lores n o  occidentales considerandolos como  

pr imi t i vos .  Este fenomeno ha t r a i do  serias 

consecuencias, en lo que se refiere a la a l i -  

mentac ion  y nu t r i c i on  de los pueblos co lon i -  

zados, pese a que se conoce que los habi tos 

al iment ic ios son par t i cu la rmente  resistentes 

al cambio(22) .  

Es c o m u n  o i r  hablar  de la necesidad de 

cambios en habi tos alimenticios, especial- 

mente  en lo que se refiere a poblaciones 

rurales. Por o t ro  lado, es bien sabido que son 

estos grupos rurales los que padecen de p ro -  

blemas nutr ic ionales mas graves. Desafortu-  

nadamente en el analisis de sus habi tos de 

al imentacion,  que como  senalamos anter ior-  

mente, responden a mecanismos bien elabo- 

rados, se ha ten ido  una ac t i tud  c ien t i f i ca  que 



so lo  cons ide ra  los  va lores occ iden ta les  y  q u e  

so lo  p u e d e  ver  en  estos h a b i t o s  t r a d i c i o r a l e s  

los  aspectos nega t i vos  desde e l  p u n t o  d e  v is ta 

n u t r i c i o n a l .  Rara  vez n o s  h e m o s  p r e o c u p a d o  

p o r  anal izar  y, m e n o s  a u n  i n t e g r a r  d e n t r o  d e  

estos camb ios ,  l os  aspectos p o s i t i v o s  q u e  

ex is ten  eln l o s  h a b i t o s  a l i m e n t i c i o s  t r a d i c i o -  

nales. H f ~ m o s  l legado inc lus i ve  a c las i f i ca r  

las dieta:$. de t a l  m a n e r a  q u e  la l l amada  

"d ieta ind igena"  en  nues t ro  pa is  es aque l la  

q u e  c o r r e s p o n d e  a l o  m a s  p o b r e ,  m o n o ? o n o  

y desequ i l i b rado ,  c o n s i d e r a n d o  u n i c a m e n t e  

q u e  su c o m p o s i c i o n  cons ta  d e  ma iz ,  f r i j o l  

y  ch i l e ;  o l v i d a n d o  q u e  esta l l a m a d a  "d ie ta  

ind igena"  es p r o d u c t o  d e l  d e t e r i o r o  c o l o -  

n i a l  a l  q u e  h a  s ido  su jeta d u r a n t e  m a s  de 

400 anos;, a  la  cua l  en a lguna  epoca  :;e le  

s u m a b a n  diversas f r u t a s  y legumbres,  an i -  

ma les  domes t i cos ,  c o m o  e l  p e r r o  i z c u i n t l e ,  

an ima les  de caza, insectos, etc., q u e  p e r m i -  

t i a n  a l i m e n t a r  a d e c u a d a m e n t e  a u n a  p o b l a -  
c i o n ( 2 3 ) .  N o s  so rp rende  o i r  h a b l a r  q u e  

c i e r t o s  g r u p o s  h u m a n o s  en  A f r i c a  e i r i c lu -  

sive en M e x i c o  p r a c t i c a n  la  geofagia, es dec i r ,  

q u e  c o m a n  t i e r ra  o ba r ro ,  espec ia lmen te  las 

m u j e r e s  embarazadas, o l v i d a n d o  q u e  e l  ana-  

l is is q u i m i c o  d e  estos p r o d u c t o s  h a  l legado 

a d e t e r m i n a r  u n a  c o m p o s i c i o n  a base de sales 

m i n e r a l e s  c o m o  son e l  ca lc io ,  e l  f o s f o r o ,  

e tc . (24)  q u e  resu l tan  ind ispensables pa ra  

r e s p o n d e r  a d e c u a d a m e n t e  a las necesidades 

q u e  su estado f i s i o l o g i c o  les d e m a n d a .  E n  

f i n ,  estas c o s t u m b r e s  y a c t i t u d e s  d i f e r ~ n t e s  

a las q u e  " c i e n t i f i c a m e n t e "  p u d i e r 8 m o s  

p o s t u l a r  c o m o  ideales, ademas  de f o r m a r  

p a r t e  i n t r i n s e c a  de la h i t o r i c i d a d  d e  estos 

i n d i v i d u o s ,  c o n t r i b u y e n  a u n a  m e j o r  a l i m e n -  

tac ion .  

S i  b i e n  l o s  h a b i t o s  a l i m e n t i c i o s  son resis- 

ten tes  a l  c a m b i o  y  a lgunos  d e  e l l os  se c o n -  

v ie r ten  en  tabues  n o c i v o s  d e  la  sa lud d e l  i n -  

d i v i d u o .  n o  p o d e m o s  rea l i za r  Cambios n o s i -  
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t i v o s  si cons ide ramos  t a n  so lo q u e  d e n t r o  de 

este p roceso  se t r a t a  d e  u n a  s imp le  sus t i t u -  

c i o n  d e  u n a  p ieza  p o r  o t ra .  Es i m p o r t a n t e  

acep ta r  pues, la  presencia de u n  bagaje c u l -  

t u r a l  m i l e n a r i a ,  pesea a las d i fe ren tes  i n -  

f l uenc ias  occ iden ta les  a q u e  h e m o s  s ido  suje- 

tos,  y  r e c o n o c e r  q u e  el desarro l lo  d e  las c u l -  

t u r a s  t rad ic iona les  h a  s ido  i m p e d i d o  y  d e f o r -  

m a d o  p o r  las c o n d i c i o n e s  d e l  d o m i n i o  c o l o -  

n ia1(25) ,  as im ismo.  n o  se t r a t a  de e n t o r p e -  

ce r  e l  r i t m o  h i s t o r i c o  y  re t roceder  a l  pasado, 

s ino  d e  r e a f i r m a r  nues t ra  c o n d i c i o n  c u l t u r a l  

ac tua l .  

E n  la rea l i dad  q u e  h o y  d i a  n o s  rodea  es -1 
t a l  vez m a s  ev iden te  la  t r a n s f o r m a c i o n  t a n  

acelerada de la  f o r m a  de v ida  e n  general y 

d e  los  h a b i t o s  a l i m e n t i c i o s  en  par t icwlar .  H a y  

h a b i t o s  q u e  soc ia l  y c u l t u r a l m e n t e  h a n  per -  

d i d o  prest ig io ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  la  a l imen-  

t a c i o n  a l  p e c h o  m a t e r n o .  m i e n t r a s  q u e  o t r o s  

h a n  a d q u i r i d a  u n  gran p res t ig io  c o m o  l o  es 

la a l i m e n t a c i o n  a r t i f i c i a l  c o n  b i b e r o n  p o r  

seguir c o n  e l  m i s m o  e j e m p l o  de la .a l imen ta -  

c i o n  i n f a n t i l .  Es tos  cambios,  c o m o  h a n  s ido  

b i e n  es tud iados  p o r  d iversos autores,  le jos de 

p r o p o r c i o n a r  a lgun  b e n e f i c i o  h a n  t r a i d o  

serias co-nsecuencias t a n t o  sociales c o m o  
1 
i 

n u t r i c i o n a l e s  en  el desar ro l l o  i n teg ra l  d e l /  

n i n o ,  sobre  t o d o  c u a n d o  h a c e m o s  referencia/  

a  n i n o s  d e  paises subdesarro l lados(26) . (  

L o s  resu l tados  observados  demues t ran  una1 

f r a n c a  co r re lac ion .  e n t r e  e l  a u m e n t o  de la: 

m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  e l  a b a n d o n o  d e  la  lac- !  

tanc ia  m a t e r n a ( 2 7 ) .  
-1 

E n  o t ras  palabras, el i n a p r o p i a d o  des- 

a r r o l l o  t e c n o l o g i c o ,  a u n a d o  al c o n s u m i s m o  

m e r c a n t i l i s t a  y  a la  supuesta " m o d e r n i z a -  

c i o n "  h a n  s ido  capaces d e  a l terar  en  sen t ido  

nega t i vo  los  va lores sociales y cu l tu ra les  de 

la a l i m e n t a c i o n  en  soc iedades e c o n o m i c a -  

m e n t e  depend ien tes  c o m o  la nuestra.  
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Finalmente creemos pert inente hacer cier- 

tas consideraciones acerca de algunos progra- 

mas de desarrtillo que son el resultado de la 

impor tac ion de tecnologia de otros paises 

y que de alguna manera, han afectado el 

estado nut r ic iona l  de las mavorias. 

En el caso de la "Revolucion Verde", 

esta cumpl io  con  sus comet idos tecnolo- 

gicos de dupl icar o t r ip l icar la producc ion de 

granos en m~uchos paises, incluendo el 

nuestro. Desafortunadamente estos comet i -  

dos se Ilenarori a costa de una agricultura so- 

f ist icada e impor tada que hizo al lado las 

tecnicas tradicionales de produccion. lo  que 

f inalmente ccindujo al acaparamiento de 

tierras, p o r  unos pocos, desempleo agricola, 

migraciones y menos acceso a una al imenta- 

c ion  adecuada para la mayo r i a  de la pobla- 

cion(28,29). Ot ro  ejemplo es el que se refie- 

re al programa de desarrollo regional en el 

Nordeste del Brasil, en donde la in t roduc-  

c ion del cu l t i vo  del henequen trajo como 

consecuencias, la concentracion de tierras, 

donde el obrero agricola asalariado tiene 

solo u n  valor de mercancia, y que debido a 

su bajo salarici es capaz de reproducir  sola- 

mente  el gasto calor ico que su extenuante 

trabajo requiere y cuando mucho  el de su 

esposa, n o  as~i el de ninguno de sus hijos. 

los cuales se encuentran po r  debajo de los 

patrones normales de peso y ta l la(30).  

En Mex ico  tenemos el e jemplo,  dado po r  

el "Plan Chontalpa" que abarco basicamente 

aspectos de modernizacion de la agricultura 

y la p romoc ion  de cul t ivos de exportacion, 
como  platano y cacao. Los resultados medi -  

dos 13 anos ditspues. demuestran, en efecto, 

beneficios sociales, economicos y nu t r i c i o -  

nales en las (capas "media" y "alta". Sin 

embargo, las cifras de desnutr ic ion n o  solo 

se mantuvieron, sino que inclusive aumenta- 

ron  en numeros totales. Por lo  tan to ,  la seve- 

rid.ad de la desnutr ic ion y sus consecuen- 

cias siguieron siendo las mismas(31). 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo  anter iormente senalado, 

podemos concluir  que los problemas de sa- 

l ud  y nut r ic ion  en paises economicamente 

dependientes, estan condic ionados precisa- 

mente p o r  el grado de dependencia a que 

estan sujetos. 

Esta situacion determina asi, una orga- 

nizacion socio-pol i t ica local que asegura la 

acumulacion de beneficios en favor de un  

grupo minor i ta r io  y que resulta incapaz de 

abarcar a la mayo r i a  de la poblacion. Por 

o t ro  lado, esta infraestructura socio-pol i t ica 

no solo es def ic iente para enfrentarse ante 

fenomenos natruales desfavorables sino que 

al mismo t iempo faci l i ta el acaparamiento 

de tierras po r  unos cuantos y hace que los 

beneficios de la tecnologia sea ?in instru- 

men to  de con t ro l  economico y po l i t i co  que 

asegura cada vez una m a y o r  dependencia. 

Es asi como  los supuestos programas de 

ayuda internacional  en su gran mayor ia,  

resultan tener en comun,  el hecho de que se 

realizan con  el d inero de los "pobres" de 

los paises "ricos" y que van dir ig idos a los 

"ricos" de los  paises "pobres". 

As i  pues, podemos a f i rmar  que la desnu. 

t r i c ion  no es u n  problema de t i po  tecnolo- 

gico y que la escasez de alimentos, donde sus 

pr ior idades tienen u n  interes estrictamente 

mercant i l  y no nutr ic ional .  Asimismo, 

podemos a f i rmar  que la et io logia de la des- 

nu t r i c i on  n o  se basa en catastrofes naturales, 

n i  de sobrepoblacion y que estos argumentos 

son meramente casuales y n o  causales como 

convencionalmente se ha vendio a f i rmando 
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y que p o r  lo tanto,  resultan ser m i t o s  que nacional  del  N ino ,  baja el tema "Factores 
distraen a atencion del  p rob lema de fondo.  socioeconomicos. cul turales que cond ic io -  

nan a la nutr ic ion".  I M A N ,  Mexico,  D.F. 
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