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J u s T l F l e A e l o N 

El ser humano es evolutivo por naturaleza y tiene la 

capacidad de adaptarse al medio ambiente que lo rede~ .• 

Modifica sus costumbres, su vivienda, vestido y aOn 

su alimentaci6n, de acuerdo con sus necesidades. En 

muchas ocasiones estos cambios no son del todo benéficos. 

Actualmente en los paises en desarrollo la bdsqueda de 

un mejor nivel de vida lleva a los campesinos a abandonar 

las zonas rurales y adaptarse a peores condiciones de vi-

da1 reflejándose de inmediato en sus hftbitos de alimenta-

ci6n, generalmente en deterioro de su nutrici6n, con re

sultados lamentables para un gran nOmero de inmigrantes 

rurales, especialmente los que constituyen el sector cono

cido como"peones" (2). 

El presente trabajo tiene como objetivos• 

1) Aplicar una encuesta para conocer algunas transfor
maciones de los hábitos y constituyentes de la alimentacilln 

dentro del sector denominado "peones", tomándose como re-

ferencin nl 11 itacate"1 

2) Determinar algunas de las causas que conducen a lqa 

cambios en la aliment.1cilln de los peones r 

3) Precisar las tra11sformacionea nutricionale1 ocaaio-

n~das por el ~xodo de loa campe1ino1 a la• zonal urbana• 

y suburbanas. 



r. I N T Ro D u e e I o N 

"Itacatc" (Del azteca itncatl, bastimento.) m. Provisi6n 

de comida que se lleva en un envoltorio, yendo de viaje o 

de paseo, Velusco 68 (33). SegOn Malina, es matalotaje: es~ 

pecie de mochila para llevar bastimento, La palabra itaca-' 

to se aplica comunmente n cierto pan de mntz cocido en hor

no, que durn muchos d1aR y comen loe campesinos rernoj&ndo

lo en caldo o leche cuando se pone muy duro (33). 

Para el presente trabajo, la palabra itacate se refiere 

al bastimento o provisión de comida preparada en su hogar, 

que llevan los peones a su lugar de trabajo. 

"Pc6n" m. El que camina a pUL Jornalero, el que traba

ja en cosas que no piden ningdn arte. (67). 

Muchos son los factores que determinan loe hábitos ali

ment tcios do un individuo: eu cultura, educación, familia, 

poalcldn r.cont\mtcn, actlvidadee oocialos, roliqJ(ln, oexo, 

edad, estado de ánimo, etc. (1). 

En la elecci6n de los alimentos intervienen tambi@n 

otros factores: disponibilidad, preferencia, estado de ea

lud. (1). Por ejemplo: el ser humano al desarrollarse fí

sica e intelectualmente, modifica su forma de alimentación: 

un lactante no consume lo mismo que un adulto, ni tampoco 

que un anciano. (15,26). 



Una sociedad est& inf luenciadn por factores histdricoa, 

por situaciones externas y por el avance tecnoldgico. (3) 

M~xico no se escapa del proceso evolutivo que supone 

mejoras en cuanto a educacidn, salud, tecnología. Pero 
en otros casos, el ingreso a un medio urbano de los estra-

tos con menor capacidad econdmica de la sociedad, se ve 

deteriorado, sobretodo en su alimentaci6n, ya que para esto 

destinan el porcentaje más alto de su salario. (4) 

Fundamentalmente por falta de comida y alicientes pa

ra el desarrollo, los campesinos tienen que abandonar 

su pueblo y engrosar las masa e de subempleados en las zo

nas urbanas (4) 1 esto provoca, entre otros factoree, cam

bios dietéticos bruscos que, aunados con loa problemas de 

su lugar do origen, agravan non m6s su preoaria situaci6n. 

SegOn González E. (31), d1a con d!a milee de emigran-

tee se suman a las filas de lo que se ha dado en llamar 

(por algunos sectores de la poblacidn), "cultura del ham-

bre". 

3) 



II. EVOLUCION DE LAS DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS Y 

COSTUMJlRES DE LA ALIMENTACION EN EL ALTIPLANO DE 

!!illf2.· 

1. ANTECEDENTES l!ISTORICOS. 

SJ la historia de las culturas se refieren a relatos 

de batallas y genealog1as mon~rquicas, ¿por qu~ no tratar 

tambián temas corno el mueble, los vestidos o la cocina?, 

los cu&les en menor o mayor grado forman las caracterís

ticas de una nación. Segán Alfonso Reyes (5), el destino 

de las naciones depende de su modo de alimentaciOnr en
tonces ¿qu6 se puede esperar de un pueblo que se alimenta 

con papas, trigo, arroz o de ma1z y frijol?. 

El ma1z es ol alimento que marca el rumbo y fija el 

destino de nuestro comportamiento histdrico, econOmico 

y nutricio (6). Es la base de nuestra alimentacidn a tal 

grado que conforma en gran parte las caractertsticas del 

mexicano. (22) 

Los aztecas en un principio se alimentaban de pececi

llos como róbalo, mojarras, sardinasr de alqunaA ratees 

de plantas acu~ticas y de algunos hongos e insectos como 

jumiles, acociles, gusanos de maguey¡ en invierno comían 

garzas y algunas otras aves de zonas lacustres que caza-



ban (8, 47, 50). 

~;s d1f!c1l saber con seguridad cual era la col"ida ha

bitual en el imperio azteca, dada su extens115n aue abar

caba muy diversos tipos de climas, suelos recursos hi

dradlicoa y dernts factores oue influyen en la pre1encia 

de uno u otros tipos de alimentos. Se dificulta mi• ei 

se toma en cuenta las muy di1tinta1 claee1 1ocialea que 
lo constituían¡ sin embarqo, en la me•eta central, en 

el mercado de Tlatelolco, oegdn Jacaues Souetelle (68), 

pod1an encontrarse "matz, frijoles, ajonjoll, cacao, chi

les, cebollas y mil especies de legumbres o hierbasr las 

carnes eran de guajolote, conejo, liebre, venado, pato, 

pescado, v!bora v pequeños perros (7). Hab!a talllb18n 

frutas, camotes, miel, jarabe de ma!z o de agave ••• 

~eqOn H. Ourand Chastel (51) 1 los aztecaA ftntes de la 

conquista consum!an alga• (e1pirulinal , la• cuele• ~e1hi

drataban a loa royos del 101 y cocinaban un alimento lla-

mado "tecuitlatl". Otras reMones del Imperio azteca, 

cercanas al mar, con seguridad inger!an productoa de otra 

!ndole. 

La preparaci6n de alimentos a ba1e de malz 1ncluyl5 

tortillas, atole, tamales, pozole, v muchae otras variante• 

(6, 8, 44, 57). 
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Sr. consideran f1limcntos <le origen americano n la pa-

pa, piña, tomate, nopal, tuna, cacahuate, frijol, coco, 

maguey, calabaza, chile, aquacate, zapote, quan4bana, 

tejocote y también alounas bebidas como pulque y chocola-

te, .Y carnes de animales como palomas, faisanes, ~tuajo

lotes y conejos. Debe hacerse notar oue no exist!a nin-

quna clase de qanado v nor lo tanto ninquno de sus deri-

vadoe. ( 7, 4 4, 4 7) • 

r.e precieamentc la baeoueda de especia• provenientes 

de Asia lo que motiva a Cristobal Col6n a realizar su 

primer viaje y a partir del descubrimiento de Am6rica 

se desatan la• expediciones hacl.a el Nuevo l"undo dando 

lugar al "encuentro de dos mundos" (7,8,9,10,11 y 12). 

Jlcrnlln Cortl!s, en su cuarta carta de relaci6n (15 de 

oct. 1524) habla de la cantidad de plantas desconocidas 

que hnb!o an Am~rica. (7) 

Fray 8ernardir10 de SahaqOn, misionero franciscano del 

s. XVI describe en la Hietorta General de las Cosaa de 

la Nueva España, la encarecida estima de loa antiquos 

indice por el ma!z. (6, 45) 

Los españoles trajeron a Am6ricar peras manzanas, hi-

gas, ciruelas, duraznos, naranjae, uvas, melones, aand!aq, 

pl&tanos, especias, arroz, trigo, caña de azdcar, leche 

y sus derivados, alfalfa, nueces fresas, ganado, etc. (7) 

Enseñaron a los habitantes del Nuevo l"undo a elaborar: 

6) 



ealazonce, cecina, emhutidoe, jal'l(ln, harina (triao), de

rivados de leche, vinoa, vinaqre, licores. (7) 

Puede decirsr que la diferencia bbica en la alimen

taci6n lo constituye el ccrual1 en el Viejo Mundo ee 

connume el triqo y en el Nuevo l•untlo el mah, (Contro

versia triqo/ma17.), (11) 

J,os indios prefieren el mah por su anbor, por la 

facilidad de cultivo v porque reauiere menos trabajo en 

su cosecha. ( 11) 

La diferencia bioqu!mica entre estos dos cereales es 

el contenido de tript6fano, el cual es mas abundante en 

el trigo aue en el ma!z. El tript6fano es uno de las 

amino4cidos esenciales que es necesario adauirir de la 

dieta1 se encuentra mis abundantemente en nroductoa de 

oriqcn animal, rl<' al U ln imonrtancia de tr1111r e1tu 

especies al Nuevo Mundo. ( 11) 

La influencia española increment6 la variedad de la 

flora y fauna americana y debido a la localizaci6n 9eo-

9r4fica, variedad de climas y caractertaticae topo9rA

ficas, M~xico produce eficazmente los productos aue en 

alguna lipoca lle9aron a su suelo. (13) 

Los conquistadores consi~uieron que loA nativo• aban

donaran algunas de sus costumbres alimentaria•, colllD el 

consumo de carne de ixcuintle. Redujeron al mtnimo otros 

7) 



comn nmaranto, cilrne de v!hora, insecto1, batracioa, al

qaa, hongou y diversas plantas silvestres, (21, 47, SS), 

Loa indios, loa neqros y sus mezclas, por impoaici6n 

da ln cultura española, no rod!an comer carne, ni tomar 

leche, pues era exclusivo para loe conquistadores, (6 ,13) 

Por lo tanto, la conauista y la colonizaci6n tuvieron 

repercusiones definitivas sobre loe h4bitos alimentarios 

de loe indígenas, quienes perdieron parte de sus raíces 

y tradiciones y las suetituveron por otras (13) 1 y a la 

vez, loa eepanolea y criollos tambi@n modificaron y aus

tituyeron sus alimentos habitualu. (42) 

DurantP la Independencia, el ma11 conaerv6 au poaici6n 

como ~limento primordinl de la dieta mexicana (6) , Ade

mas se conocieron aua propiedades nutricia• qraciaa a 

los avances de la ou!mica. 

En el porfiriato, todas las actividades, incluyendo 

la alimentacidn, se vieron influenciada• por la cultura 

francesa1 se trat6 de incrementar el consumo de trigo, 

pero el ma!z permaneci6 como alimento principal. (16) 

2, SITUACION ACTUAL, 

Nuestra capacidad de comer y nuoatro apetito evolu-

R) 



cionan y cada ~poca trae nuevas necesidades v nuevos 

gustas. Loa imperativos h.iqi~nicas se habren paso, 

el af~n de esbeltez v la dieta es man!a 0eneral. Los 

ve9etarianoR inventan sustitutos para hacer ºcarne 

de verdura". (5) 

Las quorras hacen aue •e inventen alimentos en los 
que no debe fu t tar el "elemento enerqfa •, el "elemen-

to materia", ol0an aqente de nutrici6n y una pizca de 

"elemt'nto engaño" con lo cual ae puede re11ietir una 

jornada. ( 5) 

Alrededor de 1960 se 1ncrement6 el consumo de vitami-

nas, dada la influencia publicitaria aue tuvieron.(17) 

Poateriormente, se obaerv6 un aunento en la ingest16n 

de alimentos ricos en 9raeaa poliin•aturadae que ocasio

nan colesterol. En contrapoaicJ.6n 11 ll•tn, aparecen loa 

a limen tos ricos en f.ibra, (17) 

r.n 1980 se inician campana• contra el abu10 en el con

suma de cafl\, 

Oeepul\s (19R3-19R4) se advirtid de los peligros que 

ocasiona el uso deamesurado de la sal en la alimentacidnr 

y actualmente (1985) el azdcar se cataloga como el •ve
neno blanco", (11,17) 

Las cambios en los h4b1tas alimenticios obedecen a 

costumbres, !\pocas o investi~acionea. 

9) 



lII, PílOC1RAflll~ C:UDF'.RNllMCNTllLF.S TEHDIF.NTl!:S A ME,lORAR 

LA INGESTll ALIMENTARIA. 

Desde un tiempo a la fecha, se han tomado alqunas 

medidas preventivas con el fin de corregir las transfor

maciones inadecuadas del patr6n alimenticio1 asl como 

incrementar la disponibilidad de alimentos y aumentar 

la productividad. 

Primeramente se inici6 la llamada "Revoluci6n Verde" 

con el fin de crear nuevas variedade1 con caracterl1ti

cas agron6micas superiores, mayor productividad v ren

dimiento y mejor calidad nutricional y molinera. 

El denarrollo aqrlcola en M•xico ae inicia Rn lo~ 

años JO, De 1930 a 1969 tuvo gran dinamiamo, pero de 

1970 a 79 se observa un decaimiento debido a: l) aumen

to de la poblac16n, 2) disminucidn de la oroducci6n 

para autoconsumo, J) cambios en los patrones de consu

mo, 4) aumento de la demanda de alimentos del crecien

te sector urbano, especialmente granoa, azdcar, carne, 

y productos elaborados. Una prcduccidn de carne muv 

elevada se obtiene utilizando granos e insumos que 

compiten con otros alimentes, le que d• oriqen a la 

"ganaderizaci6n de la aqricultura•. (18, z•, 32) 

En el sexenio anterior (1976-1982) el ~istema Ali-



mentario Mexicano (S,A.M,) pretendla alcaniar la auto

euficiencia y seguridad alimentaria, mediantes a) la 

liberaci6n de la econom!a nacional de presiones extran

jeras, b) reactivar zonas a~rlcolas de temporal, c) me

jorar la distribuc16n del ingreso, d) promover el cre

cimiento alimentario, buscando autonomía tecnol6gica 

nacional y e) establecer una canasta b•sica de la po

blac16n objetivo. (14) 

Actualmente, el Programa Nacional de De•arrollo (P. 

N.O.) y el Proqrama Nacional C1e Al1mentaci6n IPRONALJ 

quo eetaran en vigor de 1983 a 198R tienen como objeti

vo11 procurar la soberan!a alimentaria y alcanzar una 

condic16n de alimentac16n y nutric16n que pel'lftita el 

pleno desarrollo de lae pot.enctalidada• y capacidades 

de cada mexicano. 125) 

El Instituto Nacional de Inve•tigacionee Agrtcolas 

(INIA) realiza un proqrama de investigaciones con di

ferentes cultivos, loe culles han dado como resultado 

variedad•• con caracterlaticaa superiora• a la• •em-

bradae inicialmente. (14, 18) 

Por otro lado, ae ha impulsado la inve•tigaci6n 
de algunos alimento•1 1e ha tratado da utili1ar a la 

tortilla como v•hlculo para mejorar la nutrict6n po

p\llar. 

En el orden mundial, la ONU ha con1tituldo diferan-

ll) 



tes organismos para generar programas contra el hambre 

y la deRnutrici6n1 Organizaci6n Mundial de la ~alud 

(O.M.~.), Programa Mundial de Alimentos (P.M.A.), Or

ganizaci6n para la Agricultura y la Al1mentaci6n (FAO) 

y Fondo tntoramerfcann para el Oeurrnlln Aar!cnla 

(FIDA). (18) 

12) 



IV, M E T O O O L O r. I A 

La poblacidn rural aue normalmente trabaja la 

tierra, tiene que caminar vario• killlrnetro1 v re•i•tir 

.larqas jornadaa lejo1 de au hogar, por Ho lleva en au 

itacate tortilla1, frijol•• y 1al1a1 para comer en au 

de1can10. 

Para verificar las tranaforl!1aciones alimenticia, 

1e elabora una encuesta enfocada a lo• peone1 en va

rio• puntos de la ciudad. 

El cue1tionario de la encuesta 1e prepard en una 

forma sencilla, tomando en cuenta que la poblacidn 

entreviatada pruente una eacnlaridad baja v en al

gunua c11oa, aun analfabet••· 

Por otro lado, mue1tran de1inter•• antn un cueatio

nario muy extenao y co...,lic1do. 

l. DISEflO DE U. MUJlSW, 

La encueeta e•t• dirigida a 101 peone1, preferen

temente de la indu1tria de la conatruccilln, 1011, cu•

le• no tienen un luqar fijo para ingerir auR ali11111n

to1, y e• de eaperar1e una mndificacien aiqnificati

va del patrlln alimentarlo original. 



a) Area Geoyraf 1c~1 

se oligioron al azar 

Metropolitana de M~xico1 

dlforontc• zonas del 4rea 

Norte1 Naucalpan, Tlalnepantla. 

sur1 Av. Insurgentes Sur (san Anqel) 

Centro: Col. Juarez 

Oriente1 Vallejo 

b) Tamaño de la muestra: 
120 personas, 30 en cada zona. 

c) Caractor!sticas generales de los peones1 

d) 

Sexo: Masculino 

Edad: 16 a 45 años 

Ingreso: Salario mfnimo o menor 

Actividad no aqrfcola (27) 

Variable•: 

l. Procedencia 

2. Reeidencia actual 

J. Cau•a de la migraci6n 

4. Cla•ificaci6n por actividad 

s. Hlbitoa alimenticio• en el luqar 

6. Habito• alimenticio a actuales 

7. Tiempo diaponible para comer 

de orinen 

1•) 



u, Lugar de ingesti6n de lo• alimento• 

9. NQmoro de alimentos al d!a 

10. Alimento de mayor importancia (deaayuno, comidft o 

cena). 

e.*Tipos de Dietas: 

Tipo "A" o "indígena"• alimentos aut6ctonos: ma!z, 
frijol, chile y pequeña• can
tidades de otros. 

Tipo "B" o "mestiza" 

Tipo "C" o "urbana" 

sopa, arroz, frijoles, torti
llas, refrescos, pollo. 

: inqe•ti6n de alimento• indus
trializados (lata1). 

* Dietas seqdn la encuesta nutricionel INNSZ 1965, l!W:>

dificedee pera el presente trabajo (Ver Anexo III), 

?I. ~t (Oral) 

EDADt ESCOLARIDAD'---

1) ¿De d6nde ea usted? 

2) ¿D6nde vive actualmente? 

3) ¿Por quE vino a Mfxico? 

4) ¿Cu•l es su trabajo en la obra? 

5) ¿Quf comla usted en su pueblo? 

6) ¿Ouf e1 lo que come ahora?,¿trae al~o de •u case? 

15) 



16) 

7) ¿cutlnto tiempo le dan para comer? 

8) ¿En dónde como usted? 

9) ¿cu4ntae veces come al d!a? 

10) ¿Cu~] CR la comtdn m~ e tmoortante para URted? 

(dos ayuno, comida o conn) . 



V, R 11 S U L 'J' A D O S , 

l. Luqar de origen• 

Fiqura 11 Lugar de procedencia por entidad 
federativa (total de casos 120), 

No. casos 

' 25. 

1~. 

17. 

' o. ' 
B.3 

Entidad 1 3 

Edo. Mtxtco 
2 IJ,F, 

3 Hidalqo 
4 Hichoac4n 
5 .Puebla 
6 oaxaca 
7 Guerrero 

~.e ' 

fi 7 

8 Veracru1 
9 More los 

10 Tlaxcala 
11 Guanajuato 
12 llan Luis Potosl 
lJ Zacatecas 



2. Edades1 Promeuio1 30 años. 

J. r.acolariüad ~romedio1 Jo. Primaria. 

Ese o la ridad tlo. caeos 

Ninquna 
lo. 
2o. 
Jo. 
4o. 
So. 
lio. 

Nivel 
medio 

4. ~ugar de la vivienda. 

17 
4 
3 

69 
4 
7 

14 

Tabla Ir: Relaci6n zona de trabajo-lu~ar de la vivienda. 

Zona traba30 No. Peon"s Lugar de la Km recorrido1 
V1Vitmdll n la zona de 

traba1o 

6 1.uautitlAn '-~ 
4 Tepelnan 25 
4 Sta. FI! 2~ 

Norte s Hoctezul'la 22 

(Naucalpan, 3 Granjas Hb. 211 
2 Tt!pe.ca ll Tlalnepantial 1 tita. llArhara 18 
1 M Cdña<la 10 
1 TicomAn 10 
2 X al o atoe B 
1 Calacoaya 5 

4 Tolucn 50 
j Nezahualc6voll 30 

Sur " ~araqnza 25 
2 MrfcoJa Clriental25 (Ave. lnaurqen- l Hnlincha is tea 8ur, sn.An- J Hn. 1-!•tr.bnn 23 gel) ¿ La Pl'rla 20 
l su. ureula zo 
2 l.ol. Doctore• 15 

continda 

lBI 



19) 

~1(cont.) 

tona trabajo No.Peones Lu<1ar ele la KJI\ recorr1aoa 
a lit zona de v1viend11 trabajo 

Sur 3 cuajimalpa 8 
\AV, InYur•Jen· 5 Contreras 8 
tea Sur, Su .AH- 2 Altonao XIII 3 

ael) 

5 Cuaji.,alpa 25 
3 contreras 25 
1 Pueblo quieto 25 

Centro 1 Sn. Pedro M4rtir 20 
(Col. Juarezl. 1 Naucalpan J.7 

4 sto. Domingo ll 
6 ?araaoza 8 
2 Loa Cedros 7 
1 Tlatilco ~ 
5 Col. Anahuac 4 
1 Col. Roma 2 

3 tenn" 6n 
l Aju1co 35 
~ Tepe111n 35 
4 Oiivar del C<lnde 2~ 
l La Cariada 20 
4 ObHrvatorio 20 
~ Aplat:aco 12 
2 ~jfrcito oriente 12 
J CoL Anllhuac 10 
2 Granja• Mfixico 10 
1 Xalo1toc 8 
~ Atlcapotzalco 5 



S. Raz6n de la migraci6n. 

Tabla III: 

6. Ocupaci6n. 

Figura 2: 

Ra?.6n r n 
ruf 11rtrn t<111 

Trabajo 
Estudio 
otra 

9.1\ 

No, Cal08 

117 

4.1' 4.1' 2.5• 

97.50 
0.89 
2 .so 

l Albaiiilerla 

Yllaeroa 

Pintura 

• Otra 
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7. Tipo de dietan. 

!m!.....!Y,1 Tlpu de cllt1ta en ol lugar de orlqcn 

(en baee n la cladf lllacidn de la me
todologla) • 

Reepuestae mas comunee 
en el lugar de origen 

Tortillas, frijoles y 
algunas verduras 

"Lo que se d&" 

"Lo que 111 pueda" 

Carne 

Comida normal (1opa, 
arroz, verdura•) 

Tipo de 
Dieta 

A 

A 

A 

B 

B 

!!!1.!!.Jl.1 Tipo de dieta actual 

lleapueatae mu comunee Tipo de 
de su dieta actual Dieta 

Tortilla1, frijole1, 
verdure1 A 

Sopa,erro1,pollo,frijole•, 
tortill11,refreaco1 B 

Torta1, refre1co1 B 

Sopa, que10, jam5n, tor
tilla1, refre1co1 

carne 

Compran comida corrida 

B 

B 

B 

comida normal (arroz,fri
jole1, tortllla1,refreaco1) 8 

Trae 1lgGn alimento prepara
do en 1u hogar (tortas,huevoa, 
(ITACATE) B 

No.Casos 

47 

6 

5 

57 

39 .1 

4.2 

s.o 
4.2 

".5 

No, c111oe t 

19 15 .R 

3R 

27 

5 

7 

18 

31. 7 

22,5 

3.3 

4.2 

s.e 

15.0 

1.7 
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Figura 31 Variaci~n rln la di~tn ori~inal con re•p•c
to a la actual, 

B B 

52t 84' 

1\ 

48\ 

L.O. A. 

8, Sitio del con1umo de alimento1 
Figura 4: 

9. 

Lugar fijo: 
2.4' 

TielllpO di•ponible para comer 

!!!!.!!....!! 1 
Tiempo para 

(min) 
comer 

60 

45 
30 

meno1 de 
30 

L.O.: Lugar de Origen 

A.: Actual 

No. cuoa • 

114 95.00 

1.60 

2.50 

1 0.90 
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10. Ndincro do aJimentol al d!a. 

'l'abla VIII 
No. a11mento1 No. casos ' 
al d!a 

2 

3 

4 

11. Alimento m~• importante del dSa, 

Figura 51 

Cena 

Oel!lyuno 

30 

92 

5.8 
25.0 
68.3 

0.9 
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l. D I S C U S I O N 

Se90n la figura 1 1, referente al lugar de ori

gen, se encuentra que el 80.19\ de los traba~adores 

cuestionacos provienen de diferentes estados, princi

palmente de1 Edo. de HGxico, Hichoac•n, Pidalqo, Pue

bla, Oaxaca y Guerrero, y el resto e~ or1ainar10 del 

D.F. (2), Puede apreciaree oue no vienan del Norte 

del pal•, debido probablemente a que hav trabajo en 

su estado, a la le)anla, o porque prefieren ir a otraa 

ciudades mas cercanas o emiqra~ a lo• P.stadoe Uninos. 

En cuanto a la edad, el promedio ea de JO aroe1 son 

ya en su mayor!a jefes de familia. La escolaridad pro

medio es de Jo. de primaria, esto se debe a aue sus ne

cesidades econ0m1cae no les permiten utilizar tiemDO en 

educacic5n. 

La ra1c5n principal da la m1aracic5n en un 97.50\ lo 

constituye la bdaauedn de un trabajo (1'~bla Ul). 

La zona 11\t!tropolttana cada vez ee extiende mte y loe 

nuevo• inmiqrantes forman colonia• muy retirada• de su 

lugar de trabajo (Tabla IIJ, por lo que el tran•lado a 

BU hogar implica ll!Ucho m8e tiempo del OUe di8ponen pa

ra comer (Tabla VIJ, y ee ven en la necesiaad de inae

rir su• al1111entos en su lu~ar de trabajo o en zonas cer

canas. El lugar de consumo de los alimentos no e• fijo, 



comen en la v!a pQblica, en ol trabajo, en mercado•, 

en fondaa o en pueatoa ambulantes. (Figura 4). 

Laa preguntas No. 5 y b de la encuesta• 

5) ¿Qu~ com!a usted en su oueblo? 

6i ¿Que es lo que co""' ahora?¿Trae alao de su casa? 

ae establecieron con objeto de determinar las transfor

macionea en los hSbitos alimenticio• or1ainales con 

reapecto a los actuales (Tablas IV y V), 

Entro laa ro1pueatn1 q111• rlJoron loa nntr<'ViHtados 

con roapecto a to qu<' comfan fin 11u lun11r ''" nrlqf'n, f'll• 

t&n1 "lo oue se di" y "lo nuo 1e pueda", esto sioniti

ca que conswn!an alimentos que elloa cultivaban, es 

decir una dieta tipo "A". 

Por otro lado, ae oDaerba que de loa liO casos ea· 

tudiadoa, aolaiaente 2 traen itacate, loR dem&s han per

dido e1ta coatumbre, dadas las incomodidadee que oca

•ion• llevar comida a au traDajo, 

Ea muy frecuente aue loa peone• no tra1aan a 11u fa

milia consigo y por eso van cada tin de aemana a au lu

gar de origen, donde lea preparan un "itacate" a Da•e 

de tortilla•, frijolee y salsa. Al inicio de 111 •ema

na ae encuentra fresco, pero a medida aue transcurren 

loa dlaa, •e endurece o enmohece. 

Ade..aa, ea muv coman 0ue au luaar de tra~a1o nreaen

te la• peore• condicione• de hiaiene y nor lo tanto, 
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resulta inapropiado llevar alimento~ y se ven en la 

necesidad de com0rar su comida. 

Se encontró que el 4H\ de la población entrevieta

da coneum!a en su lugar de origen una dieta tipo "A" 

o 11 1nd19ena" y el reatRnte una dieta "9" 11 Me•tiza"1 

pero debido a su miqración a la ciudad, el 4H• origi

nal de dieta tipo A se redujo a 16\, de manera aue su 

dieta oe transformó a una"meetiza•, (Figura J) 

t:n cuanto al nllmero de aliir.ento• al d!a, •e encon

trd que la mayor!a conaume 3 (desayuno, comida y cena), 

con excepción de uno que come 4 vece• (incluye el al

muerzo) (Tabla VII)1 y la comida del medio d1a es el 

alimento m&a importante (Figura S), 

~on el fin de detectar la influencia de la ocupa

ci~n en loe hAbito1 aliP1ent1cioft •n cu11t1ond acerca 

del trabajo que reali1sban dentro de lo obra, ftin em

bargo no •e pudieron apreciar diferencia• 11anifica

tivas. (Figura 2), 

Puede ob•ervar•e que el con•UlllO de refre•coa ha 

ido en aumento, con lae subaecuentea d~•ventajae nutri

cionalee1 sin embargo, preeenta alguna• ventaja•• 

es una fuente de abundante• carbohirtratoa, disminuye 

el rieego a enfermedadee de ori!l•n l'licrobiano cnl'IO 

tifoidea, amibiaei•, etc. 
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Al~unas l1mitac1nnrs qur so !ntorpusiernn en esta e-

vaiuaci6n fueron: 

a) desinterés y apat1a en pronorcionar informaci6n 

b) algunos no respondieron con veracidad 

c) otros imitaban la respuesta de su campanero. 

Aproximadamente 2 o 3 personas de cada zona, ca!an en 

alguna de estas limitaciones, lo que constituye un por

centa)e alrededor del 10\, lo cual desvirtQa las res

puestas. 

l'u<><ic <l<'Clrsc que la trnnsculturnci6n indo-espailola, 

no solo permiti6 el intercamb10 alimentario, sino !a 

fusiOn de ambas culturas, dando luqar a la claboraci6n 

de platillos mestizos entre los cuales se pueden Men

cionar: mole, ates, quesadillas, torrejas, taco•, ma

zapanes, pan dulce, arroz con leche, etc, 

En ei medio rural se sigue consumiendo principal

mente alimentos similares a los aue we com!an en Apo

cas prehisp&nicas y en !114e de 400 años de contacto 

con otras culturas, la bue de la alil1'.entaci0n no ha 

variado, 

t;cgOn estndhtiea• del SINtrmn "1 imcrntario l'e11lcnnn, 

en el periodo de 195~ a 1979, el cnnsu,..., de ma!z y tri

jol por persona disminuy6, mientras aun In cantidad dr 

pan, pastas, aceites, huevo y leche aument.•ron ligera-
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mento. En las !reas urbanas ao incorpor6 !Nis arroz y 

mas huevos, y se elevó la tendencia al consumo do pro

ductos induatrializadoa, (14 l \Anexo !) • 

~n los censos poblacionales de 1940 a 1960 aólo se 

cuestionó sobre el consumo de pan de trigo, pero no ·~ 

precisaron las caracterlaticaa de la dieta, ni el esta

do nutricional de ninguna población. (3) 

En 1960 se determinó que el 23.32• no conaumla carne, 

huevo, leche y pescado, de loa cuales, el 6,17• lo 

constituye la población urbana y el 17,15• la población 

rural. (3) 

En 1970, la población que no con•umfa carne, huevo, 

leche y pe•cado correspondió a lo• 1iguiente• porcen

tajes re•pectivamante1 20.61•, 23,17•, 3H.OS• y 70.15\ 

l3). 

En el Cen•o General da Población y Vivienda en 1980, 

ee cuut.ion6 •obre la frecuencia de con•u., de carne, 

huevo, leche, pe•cado y otros ali11111ntoa para la pobla

ci6n menor de 6 aaoa, con el fin de tener una idea de 

la condición nutricional y au relación por entidad fe

derativa. (29) 

SegGn lo• re1ultadoa obtenido• de la encue1ta nutri

cional en la ciudad de lllxico, realtaada por el In•tituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubir8n (INNSZ), 

en 1965, 1e ob•ervd un cambio en lo• pmtrone• de ali

mentación1 conforme el nivel llOCioec:olldaico •e elev6, 

28) 



la cantidad de mal2 y frijol disminuv6, y a la vez, 

aumentaron notablemente el oan, pastas, leche, carne, 

huevo• y grasas. Algunos alir-ento• col'IO azdcar v ra

pas permanecieron sin ca,,..bios. (22), 

En la "'isma encuesta se encontrd que el mend se 

modifica sensiblemente conforme se acerca a zonas 

urbanas. Los cambios mts notables ocurren en el de

sayuno y en la cena, a los cuales se les adiciona leche, 

huevo y carne. 

&n la actualidad grandes aectore• do la pohlacidn 

eufren de eecaee1 de a lirnonto•, r.n Mjhclco, e•to 11e •IC'· 

be fundamentalmente a1 al falta de produccidn, hl dis• 

ponibilidad insuficiente, el dietribucidn y tranepor

te inadecuadoe, d) disminucidn del ooder adouieitivo, 

e) analfabetiemo e f) 1nealubridad. (1, H, 17). 

Aunque l•• tlcnica• agrfcolaa ae van desarrollando 

y la oroduccidn auMenta, la lftAyorfa de la ooblacidn 

no 1e beneficia con ello, PIM•to qua la finalidad •• 

obtener redituebilidad econdm1ca, por lo tnntn nl pre

cio tl~ctda dependiendo da ln oferta y la demnnda, v 

eato provoca acaoaramiento, desperdicio, ""'la distri

buc1dn e "intermediariamo• en el oroceao de comercia• 

lizacidn. (1, 18, 34) 

Otras causas que determinan la baja ~1aponihilidad 
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de al1mento1 1on1 la preeencia de plagal y enter111e

dades en los cultivos, falta de agua en las zonaa de 

temporal, almacenamiento inadecuado, v!as rte coMuni

caci6n y medios de transporte insuficientes, sinies

tros (inundaciones, heladas) y situaci6n social de 

la propiedad rural (ejidos, latitunrtins). 120, ~s. ~~). 

81 H hiciera una <'Omp1r1ci6n "ut6pica" de lo aue 

ganarla un pe6n en H•xico con reapecto ftl salario auo 

recibirla por reali1ar el mieMo traba~o en los !1ta

do1 Unidos, para valorar eu poder adaui•itivor ten

drla1TD11 (para 1986) 

En el Area de Ch1cn?o el salario Min1MO ee de 

3. 50 l>tllarea/hora, lo aue eouivale a lA D!Harea c.1iarios. 

En Mlx1co el ealario mlnimo •• de 12,0&S, diario• 

en el tr11 Mltropol1tana. 

Ahora bien, en Loe F.•tado1 Unido1, un Ka de c1rn1 

cue1ta en promedio J.25 011., de Manera oue el tra

bajador invierte poeo ftllnoe de una hora o.1ra no~erlo 

comprar1 Mientras aue en ~Axico un Ka c.1e carne cuea

ta $1,SOU., o sea aue el pe6n debe invertir casi u-

na jornada para poderlo adquirir. 

Por la heterogeneidad qeoqrlfica, econ6Mica, 10-
cial y cultural de Hlxico, lo• probler.111 de ali111en-
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tac16n y nutr1ci6n son d1f1c1len de reanlver, r><>r lo 

tanto no es posible establecer una dieta ideal oue ne 

ajuste a la• necesidades particulares de loa diferen

tes nQcleoa de la oohlaci6n 117)1 va auP. ñehP.n conai-

der11rse otros factores col'lO el eRtatun, Prestiaio, al

gunos tabdee sobre lo que no se debe coMer, por loe 

estilos de vida y el trabajo aue realizan, por ejeM

plo, un hombre de ne9ocioe·c0Me re?ularmente en rea-

taurantee y bares1 un trabajador coMe en la f4brica 

y un estudiante frecuenteMente consume aladn aliMento 

en 111 e•cuela. 11) 

Adem4e la elecciOn de alimento• eat4 influenciada 

por la hora de la inge•t•, por el clim•, e1tado de 1a

lud, guito• particulare1 y hlbito1 f•~tl1are1. LeR 

oelebracione1 importantes imn¡ican t1~itn caMbio1 en 

la dieta. (1), Por ejemplo, en el cartpo, norMal~ente 

se ingiere un Jarro de cata, tortilla• y frijol, POr 

la mañanar pero en un dla de fiesta ee incluve carne, 

mole o barbacoa. 

Puede dectrae aue la •limentaci6n del mexicano ea 

a bnso de mah, fri jo! y chile v 11110 1!11 nncaa lreu 

ae con1ume haba o garban101 el cacao 1e busca con mu
cho interta a pesar de su alto precio y en el 1urea-

te del pala se combina con mal11 entre las verduras 
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prefieren al jitomete y al chile. (22) 

SegGn la• encuetaa nutricionale• del INNSZ (17), 

realizadas entre 1957 a 1970 ae encontr6 que el pa

tr6n dietltico depende de la poblaci6n1 

- La poblaciOn marginada coneume tortilla y fri

jol con ciertas fruta• y hortaliza• local•• y oca

aionalmente (de 10 a 20 dial anuele•) algGn produc

to ani11111l. lita dieta•• l'IOndtona, tiene baja dan-

1idad energttica y calidad protetaa pobre, e1ca1e1 

41 hierro y de vitat11in11 A y 1. 

- Lt poblacidn proletarJa ad•"'• del nGcleo .... ,,_ 

frijol, incluya producto• d• trigo, arroa, ad•..,.• de 

frutal y hort1liaa1. 

- La poblacidn urbana, el nGcleo 11111t1-frijol et 

1dlo una parte. cocinan con influencia• ~• otra• cul

tura•• norte ... ricana y europea. (11) 

11 doctor Adolfo Chtv11 Villa1ana, del INHSI, a

fir11111 que en alguna• sona• rura1a1 del e1t1do de 01-

1111ca exitte un nivel ali11111nticio 1imilar al de ltio

pta, con un contUlllD inferior a 1500 calort•• diaria•, 

mientr11 qua en otra• r19ion11 41 sonora 1e co"9 tan

to collCI en llueva York• 2700 calorta1 o mt1. rito ha

ca pentar que el panor ... ali111antario del pat1 pre1en-
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ta una "polarizacien•, cuyo• extremos aon el exce•o y 

el defecto. (37) 

Para el doctor Ch&vez es necesario aludir a la lla

mada "transnacionali?.aci~n dietftica" 

Durante loa años de auge ee incorpore al consuno 11'<!

xicano una serie de producto• de preparacien relativa

mente f&cil y de conceptuacien b&eicamente estadouni

dense. La oferta de fetos alimentos, 8W!lada al incre

mento de lo• ingre•o• de alguno• •actores de la pobla

cien, produjeron un 9ran cambio dietftico, nue en •elo 

25 año• tr•n•formaron brutalmente lo• h&bito• alimenta

rio•. (32, 37) 

La• repercu•ione• de la tranenacionaliaacien eobre 

la dieta fueron de 9ran importancia. Dentro del 66t 

de mexicano• de la poblacien rural, el 41t tiene una 

dieta deeequilibrada. (32) 

A mu antigua baee de tortilla• y frijole•, incorpo

raron ·'refreeco•; pHtelillo•, •opa de paata y otroR 

producto• indu•trializado•1 la nueva dieta incremente 

el con•woo de gra•a• y resulte euficiente en calarlas, 

pero ineuficiente eh calidad. E•toe eectore• de la po

blacien, por razone• de ingreeo, no 1e inte~raron to

talmente a la tranenacionaliaacien, au dieta quede en

tonce• a mitad del camino entre lo tradicional y lo no-
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derno, (3Z) 

En el per!odo comprendido entre 1963 y 1979 se obser

va un cambio en el consumo de diferentes alimentos, tan

to en la dieta rural como en la urbana (Anexo II). 

En la dieta familiar rural promedio disminuyó la 1n

geeta diaria de ma!z, frijol y nzdcar, mientras oue las 

cantidades de arroz, lecho, huevo, aceite y refrescos 

aumentaron notablemente. 

La dieta familiar promedio urbano mostró una disminu

ción en el consumo de ma!z, trigo, frutas, hortali•as v 

leche, pero ee incremcnt6 la cantidad dr. arroz, frijol, 

carne, huevo, aceites y grasas, alimentos industriali

zados, pero sobretodo de"refrescos." (17) 

En general, es posible decir que existen 3 dietas t!Pi 

cas en el pala 1 l) dieta "A" de tipo "ind!gena", basada 

en alimentos autóctonos 1 ma!z, frijol y re~ueras cantid~ 

des de otros alimentos1 2) dieta "B" "mestiza", propia ele 

las comunidades semirurales, en que adem&s de las torti

llas y frijoles, se introducen sobretodo: cafd con lecho 

y pan en la• mañana• y sopa de pasta, arroz v carne cae~ 

da o guisada con verduras a medio dta y 3) diota "C", con 

mas influencia de otras culturas, principalmente de la 

occidental, que influye con frecuencia en el desayuno: 

jugo de frutas, huevos, caf~ con leche y pan o ·tortillas1 
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a medio dla: sopa, arroz ó pastas de muy diverso tipo, 

carne, ensalada, frijoles, postres y pan o tortillas¡ 

y en la noche, una alimentación semejante pero con men~ 

res rociones que a mediodla, (22) (Anexo III) . 

35) 

Exi•ten diferencias entre el medio rural y urbano 

bastante acentuadas debido • los privileqioe de la ciu

dad. El trabajo aqrlcolo Onicomente percibe el 25\ del 

ingreso nacional y •i todavla oe descuenta lo obtenido por 

los grupo• de mayares propiedode• y recursos, quedarla una 

cifra que por el s6la explica la situación de autoconsurno· 

o por lo menos de consumo reotrinqido de otros productos 

fuera del malz y el frijol. 

La dieta del medio rural ea limitada en calorlae, exi! 

te un d•ficit pro111edio del 8 al 10• para la población ge

neral, lo que implica poca actividad flsica, (22) 

QuizS el proble1111 nutricional mi• importante para la 

población rural y para algunos sectorea de la población 

de la ciudad, es el relativo a la• prutelnae, lo que oc!_ 

aiona mucho• de los problemas de salud sobre todo en la 

infancia. (22) 

En eate problema de protelnas interviene ~n forma de

terminante el alto consumo de malz, que tien• polla con-

centraci6n de protelnaa y ••ta• •on de muy mala calidád 

y la falta de protelna• animales que son en promedio el 



20\ de las totales. ( 22) 

El problema econ6mico estA estrechamente relacionado 

a factores de tipo cultural1 la educaci6n y el progreso 

forman.un círculo vicioso dentro de las comunidades ru

rales. 

Un ingreso econ6mico familiar eacaao cauaa, en primer 

lugar, una alimentaci6n defectuosa y una producci6n limi 

tada de sus bienes1 6sto a su vez se liga estrechamente 

con poco rendimiento, ocupaci6n parcial y productividad 

bajar la escasa productividad origina un ingreso raquiti 

co y una nula capacidad de ahorro. Esta situaci6n impi 

de el desarrollo de la comunidad en los aapectoa econ6mi 

co, tecnol6gico, educativo y •anitario, y favorece una 

organizaci6n social deformada que propicia el acaparamien 

to de los bienes de la comunidad por uno1 cuanto•. 

El proceso deacrito se ha identificado en una forma 

mSs aguda en zonas deprimidas del pafa, pero se observa 

tambi6n en laa periferias de la ciudad de M6xico. (22,39, 

41). 

El doctor Alberto Ysunza, del INNSZ junto con un grupo 

de inveatigadorea apoyados por el CONACYT realizaron una 

inveatigaci6n sobre ~1 e•tado nutricional do una pobln-
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ci6n que radica on el D.F. con el fin de comprobar que 

la migraci6n os uno d~ los factores que afectan de manera 

importante el patr6n alimenticio de una poblaci6n. Consi

deraron que el tiempo en que permanecen los inmigrantes 

en un .lúgar influye sobre la magnitud de loa cambios a

limenticios. Encontraron que el 69• eran originarios de 

diversas entidades del pafs y el 31• originarios del D.F. 

(1985). En el presente trabajo ae encontr6 que el 80,19\ 

proven!an de provincia. 

Las razones de la migraci6n fueron en su mayorla por 

cuestiones de tipo ocon6mico1 en busca de trabajo, mejor 

sueldo1 problemas familiares y con frecuencia insigni

ficant~. aparecen las razones de eatudip. (31) 
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2, PERSPECTIVAS PAPA EL FUTURO 

A medida que las investigaciones cient!f icas y tec

noldqicas presentan nuevas opciones en materia alimen

taria nuestro consumo continuar4 cambiando, (18) 

La industrializacidn y la publicidad inducen a la 

formaci6n de nuevo• patrones de con1umo que en ocasio

ne• contribuyen al deterioro de la 1ituacidn nutricio

nal, desorienta el qaato familiar, incorpora alimentos 

industrializados y desplaza al ma!z, frijol, legumino

sas y hortalizas de las dietas tradicionales por ali

mentos "llenadores•. (14) 

El holllbre esta conciente de la• tranefo!'l!laciones de 

su alimentacidn1 incluso en cierta• cinta• cinematogr•

ficaa 1e preaenta una visidn anticipada del año 2000, 

donde ae obaerva a loa h6roes comer y brindar con com

primido1. (5) 

La tendencia al conaul!'O de alimentos industrializa

dos serC cada vez mayor, sobre todo en los niños duran

te el pertodo de lactancia. (23) En loa Gltimos 20 a

ños ~ate ha sido uno de los babitoa alimenticios que 

ma • •• ha lftOdificado. La frecuencia y duracidn de la 

lactancia natural ha dillminufdo en forma progresiva y 

ei1temattca (31), 

~R) 



A fines del siglo seremos 110 millones de habitantes 

en todo el pa!n. Parn el año 2025, la Ciudad de M@xico 

tendrS una población superior a loa 30 millones y serS 

la ciudad mSs poblodn de todo el mundo, prediciendo que 

los !!mitas del Srca metropolitana irSn mSs all3 de To-

luca, Cuernavaca, 0uPrdtnro, Puebla, v Pachuca (1~, JF, 

48' 49). 

Para evitar un empeoramiento de la situacitln insatis

factoria actual, debe aumentarse la disponibilidad de 

alimentos1 con la misma rapidez que la tasa de crecimien
to demogrSfico o si es posible, con mayor velocidad. 

La tasa de crecimiento derno~r4f ico del pa!s es una de 
las mas impresionantes del mundo; por la acelerada ur-

banizaci6n de 101 Gltimos decenios, se h~ mantenido por 

encima del 3• anu~l-modio y la taaa de disnonibilidad 

do alimentoA rn de 4.2l, 

A m"dlda <JU" dumf'nta ln urhanfr.ncilln, In 1>11hlncltln 

en oAa• 1onas seguir! aumentando, y parn el año 2000, 

constituir& el 76,3\ de la poblaci6n total, por lo tan-

to la• necesidades de la demanda de alimentos se ~ene-

rara fundamentalmente en las ciudades, Tendr4 que re

currirse a la importación masiva por lo oue se deber& 

reforzar la infraestructura de distribuci6n, transoor-

te y almacenamiento de alimentos (3). (Anexo IV), 

Debe tomarse on cuenta oue el proceso de urbanizaci6n 

39) 



ee paralelo al fcn!lmr.no do mJqrnci!ln dC'I campo a ln 

ciudad (31). 

La tecnolog!a modifica la alimentaci6n del mexica-

no, por ejemplo, hace 20 años muy pocos productos e

ran elaborados con soyar el pan intregal de centeno y 

el aceite de soya y cArtamo eran eecasoer el cultivo 

do girasol no se conoc!a y el de sorgo apenas comen
zaba 1 las tortilla• ahora se hacen con ma!z amarillo 

y se piensa nn nñadirloe sorr¡n, papa, yuca y soya (18). 

~O) 



VI, S U G E R E N C I A S 

Como sugerencias para mejorar esta situaci6n ali

mentarJn, pueden tomnrse las siguiente• medidas: 

n) npoyar programas de estudio para enriquecer ali-

mentes; 

b)desarrollar nuevas tecnologlas agrlcolas para au
mentar la productividad¡ 

c) solucionar los problemas econ6micoa mediante la 
creaci6n de nuevas fuentes de trabajo¡ 

d) fomentnr la educaci6n nutricional desde niftoa ,pa
ra propiciar h4bitoa nlimentarios maa aanoai mejorar 
el uso del ingreso para adquirir productos que mejor 
satisfaga11 nuestro necesidades¡ 

e) ampliar el apoyo a organiamoa guberna .. ntalea y 
privados que se interecen en mejorar la alimentaci6n 
de loa mexicanos como el INNSZ, PRONAL, PUAL, INCO, 
etc, 1 

f) mejorar la diatribuci6n de lo• alimento• para 
favorecer la disponibilidad de aquello• que ayudan a 
incrementar las condiciones nutricionale•1 

g) utUJzar " los n1edtoe 11111aivo• de comunicaci6n 
como vehlculoa para el mejornmiento de loa habito• 
aumentarios¡ 

h)incrementar un aiatema financiero que amplie 
crfditos y asegure la producci6n¡ 

i) deaarrollar obras de infraeatructura alimentaria 



y promover la asistencia técnicai 

j) apoyar la economta interna y disminuir importa

ciones¡ 

k) aprovechar recursos naturales no explotados y 

fortalecer aOn m&s la investigaci6n. 

~2) 



VII. e o N e L u s I o N E 8 

l) Seqdn la encuesta deaarrollada •e encontraron di

ferencias en loa habito• y conatituyentea de la alimen

taci6n actual con respecto a lo• del lugar de origen. 

2) Se considera al itacate co111> una de la• co•twabre• 

que ae h• perdido entre loa inmiqrantea. 

J) Alqunaa de laa cau••• que conducen • loa cambio• 

en la alimentact6n aon1 

a) el factor econ6mico 

b) ·influencia de otra• cultura• (tran•culturaci6nl 

c) dieponibilidad de aUMntoa 

d) migraci6n 

el el avance tecno16gico (evoluci6nl 

f) publicidad 

g) tiempo diaponible para comer 

hl lugar del cona1111D de lo•.ali .. ntoa. 

41 Entre la• tranaformacionea nutricionalea ocaaiona

da• por el txodo de loa campe•ino• a la• aonaa urba

na• y auburbanas eatan1 



- au111ento en el consumo de refrescos 

- no comen en su casa y tampoco llevan ºitacate" 

- su nueva al1mentacl6n es poco nutritiva, no 

est4 balanceada, es escasa en prote!nas, ri

ca en carbohidratos y grasas de mala calidad. 

- es una alimentación que no cumple con requisi

tos de higiene adecuados. 

5) Las transformaciones en la alimentación de la po

blacidn estudiada son causadas, tanto por una trans

culturacidn debida a la influencia de la urbanizacidn, 

como a una evolucilln a cauRa del av.,ncc tecnol/lqicu. 
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Variacidn del consumo prol'ledio diario "Per 

c&pita" de algunos alimentos bhicoe en &reas 

rurales ( 14) 1 

Alimentos Periodo 

1959 - 1964 1979 

qldla q/dla 

Malz 107 324 

Frijol 56 35 

Pan y pastas 36 45 

Huevo 15 27 

Leche 76 102 

Aceites V graea11 14 27 
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!lNFXQ. ... H· 
n) Connumo dr loA pr1ncipn1PA nl lmr.ntoH C>n lft dictn 

fnmilinr promedio dnl mm!Jo rural, en 1%l v 1979. (14) 

196J 1979 lllimcnto (o 6 ml/nersona/d1a) 

Ma!z 
Trigo 
Arroz 
Frijol 
Frutas y hostalizns 
Leche 
Carne 
lluevo 
GrnsaA v nceites 
Jlzacar 
Refrescos 

407 
38 
10 
5~ 

117 
76 
57 
11 

4fi 
18 

325 
45 
12 
35 

108 
110 

57 
27 
27 
40 

101 

b) Consumo de Jos princinnles alimentos en la dieta 

familiar promt1dJo del mr.dio urbano, en 1963. y 1979.(14) 

Alimento 

Ha!z 202 151 
Trigo 138 125 
Arroz 11 44 
Frijol 41 43 
Frutas y hortalizas 110 98 
Leche 311 300 
carne 70 71 
lluevo 21 53 
Grasas y aceites 27 31 
Azacar 33 37 
Refrescos 115 21~ 
Alimentos fndustrfnl f-
zndoH 2J 29 
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ANF.XO 111. Dfrtas ttpicas del oa!s1 

Tipo de dieta•• 

uA" 

6 
11 indf.qrnn 11 

"B" 

6 

ºmestiza 11 

•c• 
6 

11 urbana 11 

Oesavunn 

l)cafl!, frijoles 
y tortillas 
2)cnft\,tort1-
llae y p•n 

Comida 

l)frijoles v tor
tJ llaR 
2)carne o verduraA 
y t.ort 11 l ftB 

Cena 

1)caf4!,frij<>-J 
les v tortilla~ 
:?)No cenan 

. ·------·-----------·-
l)cafl\ con le
che y pan 
2)a veces huevo 
3). 

l)fruta,cafll 
con leche,hue
vo, frijoles y 
pan 
2)fruta 1cafl! 
con leche o a
to! e y pan 

l)Nopa dn paata, l)café,etole 
nrroz, carne co- V pan 
cida o auisada 2)caf4! con le 
con verduras, che,frijoles 
frijoles y tor- v tortillas 
llas 

l)sopa de pasta, 
carne, verdura, 
fruta o poatre 
industrializado 
y tortillas 

l)café con le 
che, huevo V 
nan 
?.)cafl! con le 
che o chocolate 
y pan con man] 
teauil la. 

---- --·- -----· ····~-·-- ----·-. ·----------·------

Modificación del ANEXO 1111 

Ti(!2 de dieta: 

Tipo "A" "indt~ena"1 alimentos autdctonos1 l!Ullz, frijol, 
chile y pequeñas cantidades de otros. 

Tipo "B" "Mestiza": sopa, arroz, frijoles, tortillae, 
refrescos, oollo. 

Tipo "C" "urbann" i inqesti6n de a limen tos induetria-
lizadoe. 

•• l!eqdn dfrt.u d<> I• nnuurHtn nutrlrlnnnl INNS7., 19fi~. P7.) 



~· Poblaci6n nacional, ur.hana v rural <1eA<1e 1975, 

19R2 y esperada nara 1990 V ~000,(3) 

Distribuci6n de la nohlaci6n CreciMiento cle la rohlaci6n 
(millones de nenonas) Inclice Tasa ""'dia 

(1975 + 1on) anunl 
(base 1975) 

~ l!!!!!M !!l!!!!. !!!!.· ~ ~ Nal. !!!!!. . ~ 

1975 59.8 29.4 30.4 100,0 100.n 1011.0 

1982 73.7 43.2 J0.5 123.3 147.1 100,3 3 .n 5.7 n.o 
1990 88.8 55.5 33.3 148.5 19q .9 109.5 2.7 4.3 ll.6 

2000 109.2 75.7 JJ.S 182.5 257.6 110.0 2.4 3.9 0.6 

... 
111 
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