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¿Quién menoscaba mis bienes? 
Desdenes. 

¡Y quién aumenta mis duelos? 
Los celos. 

¿Y qUién prueba mi paciencia? 
Ausencia 
De este modo en mi dolencia 
ningÚn remedio se alcanza, 

.pues me matan la esperanza 
desdenes, celos y ausencia. 

¡Quién me causa este dolor? 
. Amor. 
¿Y quién mi gloria repuna? 

fortuna. 
¿Y qUién consiente mi duelo? 

Bl cielo. 
De este modo yo recelo 
morir de.te mal extrafio, 
pues se aúnan en mi dafio 
amor, fortuna y el cielo 

¿Quién mejorará mi suerte? 
La muerte. 
Y el bien de amor ¿quién le alcanza? 
Mudanza. 
Y sus males ~quién los cura? 
Locura. 
De este modo no e. cordura 
querer curar la pasión, 
cuando los remedios son 
muerte, mudanza y locura. 

Bl ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Miguel de Cervante~ Saavedra. 

¿Quien menoscaba mis bienes?
Desdenes.

¿Y quien aumenta mis duelos?
Los celos.

¿Y quien prueba mi paciencia?
Ausencia
De este modo en mi dolencia
ningun remedio ee alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenee, celos y ausencia.

¿Quien me causa este dolor?
Amor.,

¿Y quien mi gloria repuna?
Fortuna.

¿Y quien consiente mi duelo?
81 cielo. '
De este modo yo recelo
morir deste mal extraño,
pues se aunan en mi daño
amor, fortuna 1 el cielo

¿Quien mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor ¿quien le alcanza”
Iudanza.
Y sus nales ¿guiôn los cura?
Locura.
De este nodo no es cordura
querer curar la pasion,
cuando los remedios eon
muerte, mudanza y locura.

E1 ingenioso Hidalgo Don Quijote de la lancha

Iiguel de Cervantes Saavedra.



A mis padres: 

"Aquinia" y papá "Sima" 

A mabue: 

"Machi" 

A mis hermanos: 

Chela, Rosa, Luis y Mario 
) 

A mis sobrinos y cufiados~ 

mis padres:

”Aquinia' y papá "Sima"

mabue:

"laohi'

mis hermanos:

Chela, Rosa, Luis y Mario

mis sobrinos y cuadoe-



AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer la gentil atención y sabio 

consejo qu~ prestó para el presente trabajo 

el maestro Guillermo HinojQsa Riyer ----
A todos los padres que participarón en el 

estudio y a los que en la aétualidad conforman 

el centro "Progreso y Desarrollo"~ 

A Cristina quien ha sido comprensiva conmigo y 

por todo el amor que guardo hacia ella, agrades

co su valiosa ayuda para la realización de la 

tesis. 

A un amigo que no me ayudo en la tesis, pero 

con quien he convivido hace muchos años, Sal

vador quardado Sánchez/ 

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer la gentil atencion y sabio

consejo que presto para el presente trabajo

el maestro Guillenno_Hinn1osa_EiI1LQ.“____

A todos los padres que participaron en el

estudio y a los que en la actualidad conforman

el centro “Progreso y Desarrollo”;

A Cristina quien ha sido comprensiva conmigo y

por todo el amor que guardo hacia ella, agrades-

co su valiosa ayuda para la realizacion de la

tesis.

A un amigo que no me ayudo en la tesis, pero

con quien he convivido hace muchos aos, Sal-

vador Guardado Sanchez/



INDICE 

JZl1 1000187 
INTRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

CAPITULO l. LA INFLUENCIA DE LA DESNUTRCION EN 

EL RETARDO EN EL DESARROLLO ••••••••••••••••• ) 

CAPITULO 2. LA FORMACION DE HABITOS ALIMENTI~ ~ 

elOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . • . • .. 2·" 

CAP7TULO 3. LOS HABITOS ALIMENTICIOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGIA ••••••••••••• 49 

CAPITULO 4. · EL USO DE CONFERENCIAS E INTERCAM

BIO DE RECETAS COMO ESTRATEGIAS EN LA MODIFI. 

CACION DE HABITOS ALIMENTICIOS •••••••••••••• 63 

C,ONCLUSIONES ••••••••••••••••••••••••• • ••••••• . 82 ~~ 

TABLAS Y GRAFICAS ••••••••••••••••••••••••••• 85 

BIBLIOGRAFIA. • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 104 

I N D I C E

1211 1000131
INTRODUCCIONOQUIOOCIeloonoeieeeoeeleeeeeeee 1

CAPITULO 1. LA INFLUENCIA DE LA DESNUTRCION EN

EL RETARDO EN EL DESARROLLO..........-...... 3

CAPITULO 2. LA FCRHACION DE HABITOS ALIIENTIB \//N

CIOSIOOIOCÍQOQOOIUUIÚIIIODÓOÍÍIIÚÍÚUIIIIUOIU

CAPITULO 3. LOS HABITOS ALIMENTICIOS DESDE EL

PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGIA............

CAPITULO 4--EL USO DE CONFERENCIAS E INTERCAH¿

BIO DE RECETAS CONO ESTRATEGIAS EN LA IODIFIH

CACION DE EABITOS ALIMENTICIOS.............. 63

WICLUSIONBSIIIIICIIIIIIIIIIIIIIOIOUÚOOUOOÚOCBQL

“BustGgmcmíflfiOIIIIOOCOIOOIÍICOIIIOQI

BIBLIoGnuI^Ieeeeeeeeollceeoleeeeeeeøeeeeøe

.49`/



El presente trabajo tiene por objeto, enmarcar el papel de 

la psicologia en el terreno de la alimentación, problemática 

en la cual nuestra disciplina ha prestado poca atención. En 

vista de que esta área de conocimiento ha sido relativamente 

PQeo es~udiada desde el punto de vista psicológico, nos aboca

remos en los siguientes capitulos analizar tal vinculación. P~ 

ra tal propósito los aspectos que trataremos seran: 

1.- Los efectos de la desnutrición en el niño y en que m~ 

dida, ésta situación esta correlacionada con el retardo en el 

desarrollo. Tal relación la consideramos importante desde el 

punto de vista psicológico, ya que reviste algunos aspectos del 

desarrollo, así como del aprendizaje. Procesos conductuales s~ 

jetos a estudio psicológico 

2.- Un aspecto ligado a los problemas de la alimentación 

es lo que genéric8lI1ente se ha llamado hábitos alimenticios ~ En 

referencia a este aspecto, encontramos que son diferentes cla

ses de repertorios conductuales, que se encuentran directamente 
, 

relacionados con el consumo de alimentos, es d~cir, conductas 

que involucran la selección, la preparación y el consumo de a

limentos. En este caso, el establecimiento asi como lamodific~ 

ción de hábitos alimenticios son asuntos de interes para la 

psicolog{a. 

3.- En el tercer capitulo, sobre la base de los dos ante

riores, pretendemos caracterizar el rol de la psicolog{a en los 

problemas de la alimentación. Tomando en consideración su vinc!! 
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lación teórica, los ·niveles de participación y algunas de sus 

aportaciones para el estudio de esta problemática. 

4.- En el cuarto capitulo, se presenta la descripción de 

un programa que evalua la eficacia de algunos procedimientos 

dirigidos a la modificación de hábitos alimenticios, a madres 

de familia económicamente marginadas y con algÚn hijo con pro

blemas de retardo en el desarrollo. Se presentaran los resul~! 

dos encontrados, junto con su discusión y análisis. 

Finalmente, se presenta una discusión general de todos los 

aspectos análizados en la presente ~esis. 
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CAPITULO 1. 

LA INFLUENCIA DE LA DESNUTRICION EN EL RETARDO EN EL DESARROLLO 

En esta primera sección nos abocaremos a analizar las re

percusiones que tiene la alimentación sobre el desarrollo fisi 
-~ 

co y conductua1 en el nifio. Aunque es claro que todos los pro~ 

blemas de desnutrición y del retardo en el desarrollo, no son 

problemas aislados, ni la sumación de v~ios ~actoresque tie

nen como resultado 'uno u otro problema,sino que ambos son la 

manifestación especifica de multiples factores (económicos, sQ 

ciales, biológicos, fi~icos, etc.), complejamente entrelazados. 

En esta sección, presentaremos la forma en que se concibe &1 

-retardo en el desarrollo y sobre esta base, se analizará el p~ 

pel que juega la alimentación en dicho fenómeno. 

CUando un individuo presenta uns ser;e 

viadas' O 'inadecuadas' en relación a una situación especifica, 

ya sea con respecto a personas, objetos, () ambos, ~sideram~ 

~~~~~~~~~~~.-k~~~~~~~L%-~--~ama-edad-o-aJL~o,_ 

y conse vemos como anormal Esto en realidad no 

es algo nuevo, sino un fenómeno el cual es entendido de diver

sas maneras. De ahi que se hayan plant eado diversas teorias p~ 

ra intentar explicar esta condición, denominandola a la vez de 

muchas formas. Este trabajo se centrará en el concepto de re-

tardo en el desarrollo. 

Bijou (1963), desecha automáticamente los constructos ta-

les como inteligencia, debilidad mental y cualquier otro redu~ 

cionismo organisista, por lo tanto, la conducta es el aspecto 
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central para el estudio del retardo en el desarrollo. 

En este sentido, Bijou plantéa que una concepción del r! 

tardo deberá tomar en cuent~ "a) el equipo de respuestas ese~ 

ciales puede estar deteriorado, b) ciertas clases de estimulos 

ambientales pueden estar ausentes o restringidos y c) los es

timulos presentados por una persona deteriorada pueden reducir ----- . 

las interacciones esenci~le3 para_la conductas -
J!!:!~i.&It.!.u;Ii!.!;¡';;",-( pag. 254). 

Por otro lado, y siendo congruente con lo anterior, Ribes 

(1974), seffala que para el análisis funcional de la conducta 

retardada deben tomarse en consideración los siguientes fac-

tores: 

1.- Los determinantes biológicos del pasado. 

2.- Los determinantes biológicos actuales. 

3.- La historia previa de interacción con el medio. 

4.- Las condiciones ambientales momentaneas o acontecimie~ 

tos discriminativos, reforzantes y disposicionales. 

Un análisis de esta naturaleza, necesariamente debe tomar 

en conside·ración, los aspectos genéticos y congénitos de 108 

padres y familiares, asi como las condiciones pre, peri y pos

natales por lás cuales atravesó el organismo. El estado de S! 

lud, nutrición y fatiga son element08 que se encuentran prese~ 

tes en el individuo cuando éste entra en .interacción con dif! 

ferentes situaciones (como la familia, la escuéla, su comuni

dad, etc.). Las drogas por ejemplo, son otra clase de agentes 

que tienen efectos sobre la conducta. Por otro lado, toma en 

cuenta la historia de reforzamiento en el desarrollo de la co~ 

ducta del organismo en determinadas situaciones y bajo cierta 
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clases de estimulos. Finalmente, hace énfasis en la importan

cia del análisis de las condiciones actuales, dentro de las 

cuales, la conducta es función de los eventos discriminativos, 

reforzantes y disposicionales. 

Lo anteriormente plan~eado por Bijou (1963) y Ribes (1974), 

es la concepción del retardo en el desarrollo como producto de 

diferentes factores biológicos, f!sicos y sociales que se in

terrelacionan complejamente, resultado de un proceso de desa

rrollo del pasado hasta el presente. Consecuentemente las es. 

tratégias de tratamiento 1 entrenamiento deben ser definidas 

bajo las formas particulares de interacción del individuo con 

el a1J\be¡¿V~4lA b~ b EL- RlT -ARCO : 
Es ec!ficamente es necesario untualizar ue dentro de 

~sta conca ueda excluida ni subvalorada, 

Jra qu~~a alimentación uede influir !2Ere el desarrollo f!s! 

co ,. psicoló ico del individuo. Además hay que señalar, que 

el retardo en el desarrollo al ser multideterminado, en algu

nos casos seran más evidentes ciertas variables la que lo dete!: 

minan. Ullman ,. Krasner (1969), plantean que una gran cantidad 

de retardados (estiman un 75~)@resentan una alteración 

fisiológica definida, y que sin embargo, lo que caracteriza a 

a éste tipo de individuos es la situación socio-económica en 

la que viven, derivando se de ello el retardo socio-cultural. 

Por otro lado, Grewitz (1971), señala que las condiciones de 

privación -ausencia de cierta clase'de estimul08~ ,. deprivación 

(deprivation) -ausencia drástica de diversas clases de estimu-

108- 80n factores que en Última instancia, pueden producir e

fectos claros sobre la conducta retardada. En otras palabras, 
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la influencia del medio ambiente produce efectos en la conduc- f 
ta del individuo, entonces cuando en dicho ambiente, las condl 

~ ciones de estimulación, alimentación, educación, etc., son de

ficientes, el desarrollo del individuo es afectado. _ 

Para analizar cómo la alimentación queda articulada al pr~ 

blema del retardo en el desarrollo, es importante señalar al~ 

' nas consideraciones generales sobre lo que es una mala alimen

tación o desnutrición. ~ 

En relación a los signos clínicos de la. desnutrición,és

tos se encuentran determinados por una deficiente ingQstión en 

cantidades adecuadas de los nutrimentos y c~a severidad puede 

ser variable. EVidentemente, ~la causa de la desnutrición, es 

básicamente la pobre o baja ingestió~ y asimilación de los nu

trimentos esenciales (espeCialmente, las proteínas, 'las calo

rías, las vitaminas y los mi~é~ales). Sin embargo, la desnu

trición esta c~·~r-dTver Os actores, en vista de 

que existen diferentes razones por las cuales la ingestión de 

alimentos es inadecuada. ~tre Jos factores más impotantes se 

encuentrari la situaci9 -económica la disposición de los 

alimentos y las prácticaª aS-Junto c lo- que-e ~a 
ro O'F" ._u_o- ''rr, 

lÁamado :O~~itos alimenticio~~ adelante revisaremos con 

mayor detallé 10 que representa en la alimentación cada uno de 

estos factores '. 

Las definiciones de desnutrición que han dado los exper

tos en este campo, señalan puntos importantes que es conve-

nientt;~i~~Z¿ (0,0 JJe .A5fAJcJ7~/~ 
La mayoría de los autores coinciden en que la desnutri-

ción, e un sindrome de etiología variable pero de una sola 
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'tos se encuentran determinados por una deficiente ingestión en

cantidades adecuadas de los nutrimentos y cuya severidad puede

ser variable. Evidentemente,L}a causa de la desnutrición, es

basicamente la pobre o baja ingestión y asimilación de los nu-

trimentos esenciales (especialmente, las proteinas, las calo-

rias, las vitaminas y los minerales). Sin embargo, la desnnp

trición esta condioieada^por~diversos"factores, en vista de

que existen diferentes razones por las cuales la ingestión de

alimentos es inadecuada. En±ra_los_íac±nras_måa_iEP2Éåntes_§e

encuentran la_§itH§§iÓnnanciìzågpnómig§¿_i§ disposición de los

aiimentos y las prácticas cu1tura1es.3unto con lo que se ha

11amad0_1osïbåbitos a1imenticios.\yås adelante revisaremos con

mayor detalle lo que representa en la alimentación cada uno de

estos factores;

Las definiciones de desnutrición que han dado los exper-

tos en este campo, señalan puntos importantes que es conve-

niente mencionar. `D__
`b;;;=¢AJ IC ICÉÁJ .Ä: ¢§§ÍÁJ¿]7}P/Ctfüå)
La mayoria de los autores coinciden en que la desnutri-

ción es un sindrome de etiología variabïš] pero de una sola
' ,_-f ~ †¿ í,_ ,_

' .- es
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patogénesis, pero la cual puede ser entendida a diferentes n! 

veles: 

.1:A nive~;;-;;;~~; ~~muni~~l Cravioto y DeLicardia 

(1975), consideran a la desnutrición protéico-calorica, como 

un trastorno causado por el hombre y caracter!stico en los 

miembros del sector socio-económico bajo de la sociedad, éste 
f 

fengmeno es observado generalmente en las sociedades pre-in-

dustriales, en las cuales el $istema socialf 'prodúce indivi

duos desnutridos, a través de una serie de mecanismos entre 

los que destaca un acceso limitado a bienes y servicios, moV!, 

lidad social limitada y pobres oportunidades 'experienciales'. 

O bY ·En un nivel 1nd:iv:i.d"al ~ ti término desnutrición protéi 

co-calorioa, es un amplio rango de signos cl!nicos que se pr~ 

sentan en los nifios como consecuencia de la deficiente inges

tión y/o utilización de alimentos de origen animal acompafiado 

da ingestiones variables de alimentos ricos en carbohidratos 

(Cravioto y DeLicardie, 1975). 

e) ~ nivel organicol se puede definir la desnutrición, 

como un estado patológico inespec!fico, sistemático y poten

cialmente reversible que se origiml ' como resultado de la def! 

ciente utilización, por las celulas del organismo de los nu

trientes esenciales que se acompaRan de variadas manifesta

ciones cl!nicas, de acuerdo a factores ecológicos que revis

ten diversos grados de intensidad (Ramós Galván y Cravioto, 

1958) • 

Referente a la clasificación de la desnutrición se plan

tean diferentes parametros para la valoración de ésta. De a-

cuerdo con sus causas, tenemos las siguientes: 

patogónesis, pero la cual puede ser entendida a diferentes mi

volss:_` 4

aÍÉSiãivè1_1n_¢Inpn_9l&9EnEiÉ§Éó Cravioto y DeLicardic

iii) (1975), consideran a la desnutrición protóico-calorica, como

un trastorno causado por el hombre y característico en los -

miembros del sector socio-económico bajo de la sociedad, óste

fenómeno es observado generalmente en las sociedades pre-in-

dustriales, en las cuales el sistema_socia1¡-produce indivi-

duos desnutridos, a travós de una serie de mecanismos entre

los que destaca un acceso limitado a bienes y servicios, movi

lidad social limitada y pobres oportunidades 'experiencialss'.

C) b)J§ì¿§L21In1_ind±muhuú;Lgl término desnutrición protãi

co-calorioa, es un amplio rango de signos clinicos que se pre

sentan en los niños como consecuencia de la deficiente inges-

tión y/o utilización de alimentos de origen animal acompañado

de ingestiones variables de alimentos ricos en carbohidratos

(crsvum y n¢1.±¢a=~a±¢, 1975).
0 e) Ã n nivel organicošse puede definir la desnutrición,

como un estado patológico inespecifico, sistemático y poten-

cialmente reversible que se origina como resultado de la det;

ciente utilización, por las celulas del organismo de los nu-

trientes esenciales que se acompañan de variadas manifesta-

ciones clinicas, de acuerdo a factores ecológicos que revis-

ten diversos grados de intensidad (Ramós Galván y Cravioto,

1955).
Referente a la clasificación de la desnutrición se plan-

tean diferentes parametros para la valoración de ósta. De a-

cuerdo con sus causas, tenemos las siguientes:
A T



,!.a desnutrición primaria, es causada por la interferencia 

de factores tales como los inadecuados 'habitos' alimenticios, 

situación socio-económica y/o aspectos eCOlÓgiCOS~ 
esnutrición secundaria es producto de una defectuo

sa asifuilación de nutrimentos a pesar de ser ingeridos en caa 

tidades adecuadas. Este problema se puede deber a problemas '.' 

con la digestión y absorción de alimentos resultado de enferm! 

dades gastrointestinales, insuficiente utilización de nutrime~ 

tos por deficiencias enzimáticas y/o al incremento en re~uer1 

mentos nutricionales sin ~ue se incremente adecuadamente el -

consumo de éstos. 

Finalmente, la mixta es la expresión conjunta de las dos 

ant eriores, y en la mayoría de los casos, ésta situación es la 
, , 

mas comUD. 

=- Otra clasificación de la desnutrición se ha dado en rel! 

ción a la intensidad, derivandose de ello, tres grados. 

--La desnutrición en primer grado, es considerada cuando el 

peso corporal se encuentra entre el 75 y 80 por ciento, del ~ 

promedio del peso teórico para su edad. 

~a desnutrición en segundo grado, es a~uella en la ~ue el 

peso se encuentra entre el 60 y 75 por ciento, en relación al 

promedio del peso teórico para su edad. 

La desnutrición en tercer grado, obviamente es la más S! 

vera y se diagnostica cuando el individuo se encuentra por de 

bajo del 60 por ciento de su peso corporal teórico, consider!; 

do como normal para su edad. 

Otra clasificación más de la desnutrición, es de acuerdo 

a la velocidad .con ~ue evoluciona, se ha agrupado en aguda, 
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La_desnutrición primariaL_es causada por la interferencia

de factores tales como los inadecuados 'habitos' alimenticios,

situación socio-económica y/o aspectos ecológicosr//

Lg,dg§nutrición secundari§¿_es producto de una defectuo-

sa asimilación de nutrimentos a pesar de ser ingeridos en can

tidades adecuadas. Este problema se puede deber a problemas f

con la digestión y absorción de alimentos resultado de enferma

dades gastrointestinales, insuficiente utilización de nutrimen

tos por deficiencias enzimåticas y/o al incremento en requeri

mentos nutricionales sin que se incremente adecuadamente el -

consumo de óstos.

Finalmente, la mixta es la expresión conjunta de las dos

anteriores, y en la mayoria de los casos, ésta situación es la

mas común.

-¬_0tra clasificación de la desnutrición se ha dado en rslg

ción a la intensidad, derivandose de ello, tres grados.

La desnutrición en primer grado, es considerada cuando el

peso corporal se encuentra entre el 75 y 80 por ciento, del -

promedio del peso teórico para su edad.

_La desnutrición en segundo grado, es aquella en la que el

peso se encuentra entre el 60 y 75 por ciento, en relación al

promedio del peso teórico para su edad.

La desnutrición en tercer grado, obviamente es la más se

vera y se diagnostica cuando el individuo se encuentra por dg

bajo del 60 por ciento de su peso corporal teórico, considera

do como normal para su edad.

Otra clasificación más de la desnutrición, es de acuerdo

a la velocidad con que evoluciona, se ha agrupado en aguda,
8



subaguda y crónica. En el primer caso, es de rápida aparición 

y evolución, si es tratada eficientemente su curaoión es ve-

10z • . Por lo general, ea ocasionada por la supresión brusca de 

oomida. La desnutn.ción subaguda, se produce con menos rapidez 

que la anterior, aunque los daffos en la mayor!a de los casos 

son reversibles, se requiere de una aoción prolongada para la 

recuperación del paciente y ésto es necesario sobre todo en 

los casos en los que se observa una desaceleración en el des~ 
, . " rrollo. Por ultimo, la desnutricion cronica ee instala oon lea 

titud y progresa tambibién lentamente. En éstos oasos la reha 
-----. 

bilitación del paoiente requiere de un largo tratamiento. En 

esta oondioión, es donde se llegan a producir daffos irreversi 

bles, as! oomo alteraciones anatómioas de gran intensidad y 

extención. 

Pinalmente, otra forma en que se ha clasificado a la de~ 

nutrición es en base a la patogéni~ 

1.- Salare e negativo, el cual corresponde a un equilibrio del 

organismo que en comparación a loa patrones normales es des~ 

monioo, ejemplo de ello 8S la pérdida de peso, la dilusión 

(aumento del agua total en el organismo), maeas musculares a

trofiadas, eto. 

2.- Detenoión del crecimiento y desarrollo, en esta etapa se 

evidencia un deficiente creoimiento en la talla, en el desarr~ 

110 óseo, en la conduota neuromotora y el retraso en la madu

ración de los organos sexuales. Aquí nuevamente, se presenta 

una homeostasis (autoregulación de las estruoturas del orga-
. 

nismo a los cambios en el ambiente), en éstas condiciones pe~ 

maneee o prevaleoe la tendenoia a mantenerse la armon!a bio-

subaguda y crónica. En al primer caso, es de rápida aparición

y evolución, si es tratada eficientemente su curación es vs-

loz..Por lo general, cs ocasionada por la supresión brusca de

comida. La desnutrición subaguda, sc produce con menos rapidez

que la anterior, auque los daños en la mayoria de los casos

son reversibles, se requiera de una acción prolongada para la

recuperación del paciente y ósto es necesario sobre todo en

los casos en los que se observa una desaceleración en el desa

rrollo. Por último, la desnutrición crónica se instala con leg
titud y progresa tsmbibión lentamente. En óstos casos la rehg

bilitación del paciente requiere de un largo tratamiento. En

esta condición, es donde se llegan a producir daños irreversi

bles, asi como alteraciones anatómicas de gran intensidad y

extensión.

Finalmente, otra forma en que se ha clasificado a la dog

nutrición es en asea la patogónia:

1.- Balance gegativg, el cual corresponde a un equilibrio del

organismo que en comparación a los patrones normales es dese;

monico, ejemplo de ello es la perdida de peso, la dilusión

(aumento del agua total en al organismo), masas musculares a-

trofiadas, etc.

2,- Detención del crecimiento p desarrollo, en esta etapa se

evidencia un deficiente crecimiento en la talla, en el desarrg

llo óseo, en la conducta neuromotora 3 el retraso en la madu-

ración de los organos sexuales. Aqui nuevamente, se presenta

una homeostasis (autoregulación de las estructuras del orga-

nismo a los cambios en el ambiente), en óstas condiciones pe;

manece 0 prevalece la tendencia a mantenerse la anmonia bio-

9



química, anatómica y funcional hasta el momento alcanzada. 

3.- Adaptación, ésta etapa implica cierta gravedad, puesto 

que se pOdría considerar una homeostasis tardía. Las c~tlcte

rlsticas de esta etapa son la caida del pelo, temperatura co~ 

poral disminuida, bajo metabolismo, problemas dermatológicos, 

etc. .--

4.- Romeorresis, en éste caso es el último equilibrio, siem

pre y cuando la homeostasis no sea seguida de un periodo cró

nico, es decir, el peso puede llegar a quedar en concordancia 

con la talla y a partir de ese momento el crecimiento físico 

será de acuerdo al nivel somatico alcanzado. En este sentido, 

hay que señalar que en los niños desnutridos existen tres mo-----
mentos en la vida en que la homeorresis se presenta con mayor 

frecuenc~ , al nacimiento. al fi~l de la edad prescolar y al. 

iniciarse la pubertad (tomado de Calvillo, Marín, Rodríguez y 

Osobiaga, 1980). 

Dentro de las investigaciones realizadas en este campo, 

se ha acumulado información suficiente que permite en la actll! 

l1dad el diagnóstico de los individuos desnutridos, un ejem-
" 

plo de ésto, es la identificación de algunos de los signo! 

que configuran las etapas o características de la desnutric~ón, 

tales signos son los siguientes: 

Signos universales, éstas son las manifestaciones que 

siempre se encuentran en la desnutrición, sin importar su e-

tiología o intensidad. Los signos son la dilusión (aumento to - , -
tal del agua en el organismo), disfunsión (cualquier cambio! - ~ 

normal en- la act1v1~ad de un organo, tejido o sistema) y atr~ 

fia (disminución en el volumen de un organo). Lo anterior se 
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quimica, anatômica y funcional hasta el momento alcanzada.

3,- Adaptaciån, esta etapa implica cierta gravedad, puesto -

que se podria considerar una homeostaeis tardía. Las caractefi

risticas de esta etapa son la caida del pelo, temperatura co;

poral disminuida, bajo metabolismo, problemas dermstolôgicos,

etc.

4__ Homeorresis, en este caso es el ültimo equilibrio, siem-

pre y cuando la homeostasis no sea seguida de un periodo cro-

nico, es decir, el peso puede llegar a quedar en concordancia

con la talla y a partir de ese momento el crecimiento fisico

será de acuerdo al nivel somatico alcanzado. En este sentido,

hay que señalar que en los niños desnutridos existen tres mo-

mentos en la vida en que la homeorresis se presenta con mayor

frecuencia, al nacimiento. al final de la edad prescolar y al

iniciarse la pubertad (tomado de Calvillo, Esrin, Rodrigues 1

Usobiaga, 1980).

Dentro de las investigaciones realizadas en este campo,

se ha acumulado información suficiente que permite en la actua

lidad el diagnóstico de los individuos desnutridos, un ejem-

plo de åsto, es la identificacion de algunos de los signos

que configuran las etapas o caracteristicas de la desnutrición,

tales signos son los siguientes:

Signos universales, estas son las manifestaciones que -

siempre se encuentran en la deenutriciôn, sin importar su e-

tiología o intensidad. Los signos son la dilusiôn (aumento tg

tal del agua en el organismo), disfunsiôn (cualquier cambio 5

normal en la actividad de un organo, tejido o sistema) y strg

fis (disminuoiôn en el volumen de un organo). Lo anterior se

10



traduce en la detenQión del crecimiento y desarrollo flsico, 

revelandose en el peso, la talla, maduración ósea, advenimie~ 

t ;-de la pubertad, etc. 

No obstante, la deteneión del desarrollo no tiene impor

tanciapara el pronóstico de vida del individuo y no modifica 

el tratamiento. Pero se pueden observar problemas en el desa

rrollo motor, en el lenguaje, en el aprendizaje, etc., asocia - - -
dos con los problemas de desnutrición, sin que ésto quiera d! 

-
'oir que son ocasionados por ésta últ~ma. 

Signos circunstanciales, estas manifestaciones no siem

pre se enc~en~ran Rresentes en el desnutrido, pero se generan 

por factores _!coló~cos. Ejemplos de estos signos son el ede

ma, la caida del pelo, la anémia, deficiencias de tiamina ,7 

niacina, alteraciones óseas 7 otras. Estos síntomas son uti

les para el diagnóstico. En los desnutridos de pocos meses de 

edad, es dificil detectar los signos que acompaffan a la desn~ 

trición, porque la talla en los infantes se afecta poco as! 

como es raro observar edemas o lesiones dermatológicas. Bn 

los prescolares desnutridos, si se observa, el. edema _cl!sico 

de gran intensidad y lesiones dermatológicas. En los niflos de 

edad escolar, la desnutrición s~cundaria es la más frecuente. -'- -
Esta generalmente es crónica, sinque se presente necesariame~ 

te ,el edema c11nico y lesiones dermatológicas, lo que es claro 

es que la talla en estos niños ésta afectada. 

Signos agregados, no son producidos directamente por la --------------- ' , , , f 
desnutricion, ~e!2 ~¡ tra~am~ento_ de esta ultima puede modi ! 

car a les signos ue se agregan. Los signos agregados se pan 

cl~i..cado en t¡:e.1J tipos: a) Signos que corresponden a cond! ,,- -

traduce en la detenciôn del crecimiento y desarrollo fisico,

revelandose en el peso, la talla, maduraciôn ôsea, advenimien

to de la pubertad, etc.

No obstante, la detención del desarrollo no tiene impor-

tancia para el pronôstico de vida del individuo y no modifica

el tratamiento. Pero se pueden observar problemas en el desa-

rrollo motor, en el lenguaje, en el aprendizaje, etc., asocia

dos con los problemas de desnutrición, sin que ésto quiera d¿

oir que son ocasionados por esta ultima.

Signos circunstancialee, estas manifestaciones no siem-

pre se encuentran presentes en el desnutrido, pero se generan

por factores ecológicos, Ejemplos de estos signos son el ede-
ma, la caida del pelo, la anemia, deficiencias de tiamina y

niacina, alteraciones óseas y otras. Estos síntomas son uti-

les para el diagnåstico. En los desnutridos de pocos meses de

edad, es dificil detectar los signos que acompañan a la desng

trici5n,_porque la talla en los infantes se afecta poco asi

como es raro observar edemas o lesiones dermatolôgicss. En

los prescolares desnutridos, si se observa el edema clisico

de gran intensidad y lesiones dermatolôgicas. En los niños de

edad escolar, la desnutrición secundaria es la más frecuente.

Esta generalmente es crónica, sinque se presente necesarismeg

te el edema clinico y lesiones dermstolôgicas, lo que es claro

es que la talla en estos niños esta afectada.

Signos agregados, no son producidos directamente por la

desnutrición, pero el tratamiento de esta ultima puede modifi

car a les signos que se agregan. Los signos agregados se han

clasificado en tree tipos: a) Signos que corresponden a condi
11



ciones primarias que han originado secundariamente la desnu

trici~ , por ejemplo, las diarreas, las infecciones entér~casJ 

la esteatorrea (quistes en el pancreas). Y' b) Signos que co

rresponden a las enfermedades agregadas a la desnutrición, co

mo también seria el caso de las infecciones, diarrea y an~mi~ 

(Tomado de Calvil10, et. al. 1980). 

Por último es conveniente mencionar dos de los sindromes 

más severos de la desnutrición: el de Kwashiorkor. y el de Ma

rasmo. Ambos cuadros clínicos son resumidos por Calvillo, et. 

al. (1980), en los siguientes términos: 

"El Kwashiorkor, es una enfermedad que se desarr2, 

11a cuando hay una deficiencia de proteínas en un peri2, 

do de tiempo que varia de 20 a 25 días después de cons~

mir una dieta inadecuada en aportes proteicos. Frecuen

temente esta situación es provocada por el comienzo de 

una enfermedad, la cual ocasiona un decremento en la u

tilización de nutrientes como el resultado del vomito y 

la diarrea" (pag. 39). 

Por lo que se refiere al Marasmo: 

~ "Se consideran marasmáticos a los niños muy sever! 

mente desnutridos y sin edema ya que su principal cara~ 

terlstica es la ausencia de panículo adiposo. En ellos la 

piel es uniformementeqüeratinosa y descansa en forma tór 

pida y fufurácea." (pag. 40). 

Por todo lo escrito hasta el momento, se aprecia que el 

fenómeno de la desnutrición ha sido abordado en diferentes for 

mas, ya sea por su etiología, sus causas, su intensidad, y su 

velocidad. Tales clasificaciones, son descriptivas de las ca-
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ciones primarias que han originado secundariamente la desnu-

trición, por ejemplo, las diarreas, las infecciones entšricas,

la esteatorrea (quistes en el pancreas). Y`b) Signos que co-

rresponden a las enfermedades agregadas a la desnutriciôn, co-

mo también seria el caso de las infecciones, diarrea y anêmisu

(Tomado de Calvillo, et. al. 1980).

Por ultimo es conveniente mencionar dos de los síndromes

mas severos de la desnutrición: el de Kwashiorkor y el de Ma-

rasmo. Ambos cuadros clinicos son resumidos por Calvillo, et.

al. (1980), en los siguientes términos:

"El Kwashiorkor, es una enfermedad que se desarrg

lla cuando hay una deficiencia de proteinas en un perig

do de tiempo que varía de 20 a 25 dias después de consu

mir una dieta inadecuada en aportes proteicos. Frecuen-

temente esta situación es provocada por el comienzo de

una enfermedad, la cual ocasiona un decremento en la u-

tilización de nutrientes como el resultado del vomito y

la diarrea" (pag. 39).

Por lo que se refiere al Marasmo:

f "Se consideran marasmáticos a los niños muy severa

mente desnutridos y sin edema ya que su principal carag

teristica es la ausencia de paniculo adiposo. En ellos la

piel es uniformemente queratinosa y descansa en forma tó;

pida y fufuråcea." (pag. 40).

Por todo lo escrito hasta el momento, se aprecia que el

fenomeno de la desnutriciôn ha sido abordado en diferentes for

mas, ya sea por su etiología, sus causas, su intensidad, y su

velocidad. Tales clasificaciones, son descriptivas de las ca-
12



racterísticas de la desnutrición. Sin embargo, los factores 

que determinan lospróblemas de la alimentación, en particular 

a la desnutrición, son de diferente índole. A este respecto, 

Galindo, Alarcon, Damian, Eguiluz, Galván, Lara, León, Romano, 

Sánchez y Taracena (1981), consideran los siguientes factores: 

a) El ba ~ poder ~s.i.ti...,~ de 8-""_ ....... -=::.1....::::..: 

b) La i ~r~~ 

c) _IAa4ecuada .. di.sponibilidad d.e alimentos _ª-_niyel local. 

d) JU.stribución . .2.!I alim~~to.! . 

En cuanto a L l?a.j.O-pode·r- adquisiUvo !!..e..-h-gran may:oría, 

los autores señalan que el salario mínimo en MéXico no es su-

fi~e_nte par~ p~d:~r cubrir las necesidades básicas • . En otras 

palabras, el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la 

población no es suficiente para comprar la cantidad y el tipo 

de alimentos que son indispensables para consumir una dieta 

balanceada. 

Otro de los factores que puede estar influyendo en el con 

sumo de una dieta adecuada, ~s la-i..gnora,p.cia. -.!!Ac.-Si~~~""'i""'" 

.se s~ñala.,que ....se_ da un desperdi..cio de recursos, 

se aprovecha en su totalidad el peso de los alimentos adquiri-
. ' , \, 

dos, ademas '~e que una parte de ellos es destinado para los a-

nimales;esto es, aproximadamente el 25~ del peso total de los 

alimentos es desperdiciado. Aunado a ello, se encuentran las 

prácticas alimenticias inadecuadas, es decir, las costumbres 

o mitos acerca de la alimentación, traén como consecuencia'que 

se desaprovechen en potencia las propiedades de los alimentos 

de que se ~ispone • 

. La · decuada disponibilidad de alimentos a nive l.o~l, 

13 

ractsristicas de la desnutrición. Sinembargo, los factores

que determinan los problemas de la alimentación, en particular

a la desnutrición, son de diferente índole. A este respecto,

Galindo, Alarcon, Damian, Eguiluz, Galván, Lara, León, Romano,

Sánchez y Taracena (1981), consideran los siguientes factores:

a) El bajo poder adquisitivo de la gran mayoria.

b) La ignorancia.

¢) inadecuada eisponibiiiasd de alimentos e nivel ieeei.
a) Distribución de aumentos.
En cuanto al bajo poder adquisitivo dg,1asgran~mayoria,

los autores señalan que el salario minimo en México no es su-

ficiente para poder cubrir las necesidades basicas. En otras

palabras, el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la

población no es suficiente para comprar la cantidad y el tipo

de alimentos que son indispensables para consumir una dieta

balanceada.

Otro de los factores que puede estar influendo en el cog

sumo de una dieta adecuada, es la ignorancia._§ este respecto,

se señala que se da un desperdicio de recursos, puesto que no

se aprovecha en su totalidad el peso de los alimentos adquiri-

dos, además de que una parte de ellos es destinado para los a-

nimales, esto es, aproximadamente el 25% del peso total de los

alimentos es desperdiciado. Aunado a ello, se encuentran las

prácticas alimenticias inadecuadas, es decir, las costumbres

o mitos acerca de la alimentación, traón como consecuencia-que

se desaprovechen en potencia las propiedades de los alimentos

de que se dispone.

La.inadecuada disponibilidad de alimentos a nivel local,
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es otro roblema imll0rtante qULinO~e-en as- pos1b:L-lid s 

de consu,mi;r una. dieta balanceada, ya que en las re~ones ~oco 

comunicadas es prácticamente incQsteable llevar o transportar --los alimentos, por tanto, en estas comunidades el consumo de 
, 

alimentos es en base a la -producción local, evidentemente .s-

te problema se agrava más cuando la región es árida o poco pr~ 

ductiva. Vinculado con lo anterior encontramos la~~bUclÓD 

~tos, en vista de que para consumir es necesario di.

poner de las diferentes clases o grupos de alimentos. Por e

jemplo lo que sucede en la ciudad de MéXiCO, existe un fenom~ 

no de centralización de los alimentos, ya que los dos grandes 

centros de abastos (La Merced y Jamaica), concentra la mayor 

parte de los alimentos que llegan a la ciudad, en consecuencia, 

las zonas periféricas llegan a tener acceso a los alimentoe u

nicamente a través de 108 tianguis y10 mercados locales, lo • 

que ello implica es que el precio del alimento aumente por ga~ 

tos de flete, del centro de abastos al lugar de vente de los 

alimentos. Un ejemplo de ésto la alteración de precios que se 

da en las colonias marginadas de Naucalpan, lugares en donde 

la calidad y/o estado de los alimentos deja mucho que desear, 

independientemente del precio al que se llegan a vender, que 

. llega~a ser el doble o el triple de lo que se encuentra en los 

_~~~r~._de a~a~tos. 

Después de ver que es la desnutrición y algunos de los ~ 

factores circundantes a ella, es necesario pasar a revisar el 
.1 

papel que uega la desnutrición en el desarrollo del niffo. Bs ~/// 

decir, nos interesa avet'iguar que clase de infiu_encie: 'püe~de t~ 

neruna mala al1ment~~h en elde.sar.rollo de re~erto~ios ~ 

§§_otro_problema importante que influye en las posibilidades

de consumir una dieta balanceada, ya que en las regiones poco

comunicadas es prácticamente incosteable llevar o transportar

los alimentos, por tanto, en estas comunidades el consumo de

alimentos es en base a la~producciôn local, evidentemente es-

te problema se agrava más cuando la región es årida o poco prg

ductiva. Vinculado con lo anterior encontramos la_distriUucI5n

,d5_glimentos, en vista de que para consumir es necesario dis-

poner de las diferentes clases o grupos de alimentos. Por e-

jemplo lo que sucede en la ciudad de Iåxico, existe un fenome

no de centralización de los alimentos, ya que los dos grandes

centros de abastoe (La Merced y Jamaica), concentra la mayor

parte de los alimentos que llegan a la ciudad, en consecuencia,

las zonas periféricas llegan a tener acceso a los alimentos u-

nicamente a traves de los tianguis y7o mercados locales, lo a

que ello implica es que el precio del alimento aumente por ga;

tos de flete, del centro de abastos al lugar de vente de los

alimentos. Un ejemplo de esto la alteración de precios que se

da en las colonias marginadas de Naucalpan, lugares en donde

la calidad y/o estado de los alimentos deja mucho que desear,

independientemente del precio al que se llegan a vender, que

1lega=a ser el doble o el triple de lo que se encuentra en los

centros de abastos.

Despues de ver que es la desnutrición y algunos de los J

factores circundantes a ella, es necesario pasar a revisar_el

papel que juega la desnutriciån en el desarrollo del niño. is
_--l*-'-"-¿my-.~^_""~#'-›..- .___ _ ¬ _ . U

decirgnos interesa averiguar que clase de influencia puede te

ner~ua mala alimentselån en el-desarrollo de repertorios oq;
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ductualee. ¡j¡..,o rJ 7¿s I~, , 
Galindo 7 oole. (1981), encuentran la existencia de dos ---- - - -niveles empleados para estudiar la correlación entre los sig~ 

nos ~tropométric~ '1 efectos Ü!!Sos de la desnutrición en 

el desarrollo del individuo. Desprendiendose de ello dos hi

pótesis. Una de ellas se refiere a que los efeotos de la des

nutric~ón prote!co-calorica ' pueden ser disminuidos, mantenidos 

o exacerbados de los ambientes de cuidado. 

La otra hipótesis que considera "la inactividad '1 la falta de 

energÍa asociada con los resultados de la defi ciencia prote!-

co-calorica, resultan en un d~e~~~~~~~~~~M&~~~~~ 

sistema nervioso central a los estimulos externos 7 p~eden i! 

atrones perceptuales durante el peri~ 

~~~~~~~~~~~~~~~L~'ester , 1976)." (Tomado deG! 

~indo 7 cols., 1981). 

De aquí se desprenden la existencia' de puntos de vista 

lIarciales en cuanto la concepción del problema. Este es, los 

dos modelos aqteriores consideran la influencia de varios fa~ 

tores, pero dan mayor importancia a 1.lno en , particular. ltien

tras que por un lado, se enfatizan los efectos de la desnutri 

~ón sobre el sistema nérViosocentral. Por otro lado, se re
\ 

saltan las condiciones medio ambiéntales ~omo factores condi-" ~ r cionantes de 1 

\:!::; Por ejemplo, en cua,nto los 'efectos de la desnutrición s~ 
bre el sistema nervioso se han clasificado tres categorías: 

a) Alteraciones en en desarrollo morfológico 

b) Alteraciones del desarrollo, bioquímioo 

c) Alteraciones del desarrol~o fisiológico. 

ductuales. yåkfyzj/ï¿3r/Q§_\

Galindo 7 cola. (l98l), encuentran la existencia de dos

niveles empleados para estudiar la correlación entre los siga

' desnutrición ennos gn1§9n2§å1tincs y efectos fisicos de la__

el desarrollo del individuo, Desprendiendose de ello dos hi-

pótesis. Una de ellas se refiere a que los efectos de la des-

nutriciån proteico-calorica pueden ser disminuidos, mantenidos

o exacerbados cgggiçonsscuencia de los ambientes de EBidad2¿

La otra hipôtesis que considera "la inactividad y la falta de

energia asociada con los resultados de la deficiencia protei-

co-ealorica, resultan en un isfilfimânianhl&nI§9eDÍiyidad_del

=&§J=99% s“*?rY=¢,=<e._¢¢fl*r=›.1 A l,°ss_s°siís~1_19§ °2*.eff§9§_;r, P_“@fle°2-_1s_
P'°_1?' e9?.s%??°flfl1=aäs° <1° ve§:°ne=._2s?2sv1=_W¬°-2€! ¢“ïs=¿ì2.fl._P2ï}_2
do_§¿nsggiomotqgndgmdssarxclln1Lester, 1976)." (Tomado de Ga

lindo 1 cole., 1981).

De aqui se desprenden la existencia de puntos de vista

parciales en cuanto la concepción del problema. Este es, los

dos modelos anteriores consideran la influencia de varios fag

tores, pero dan mayor importancia a uno en particular. lien-

tras que por un lado, se enfatisan los efectos de la deenutgi_

cion sobre_el sistema nervigsp central,_Por otro_lado¿M§e_:g¡

saltan las condiciones medio ambientales como factores condi-

{ _'?_ï°_“F:','ÍE9. ¢§..la_desnut:ición._ - ~ H
/ IPor ejemplo, en cuanto los efectos de la desnutricion eg

bre el sistema nervioso se han clasificado tres categorias:

a) Alteraciones en en desarrollo morfolågico
b) Alteraciones del desarrollo bioquímico

c) Alteraciones del desarrollo fisiolôgico.
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Las alteraciones en el desarrollo ~orfoló~co se han to

mado en base al volumen y masa, es decir, toman en considera-~ 

ción la talla y el peso como un indice de diagnóstico de la 

desnutrición. Cuando estas medidas son inferiores a las de la 

norma, en el momento en q~e el niño nace, generalmente se atri 

buye a la desnutrición materna. Bajo estas condiciones se pue

de asumir que el cerebro pudo haber sido dañado o poco favore

cido en el periodo de crecimientro intrauterino. Después del 

nacimiento y durante los primeros meses de vida, el cerebro 

es una de las estructuras que se desarrolla más rapidamente. 

Ahora bien, s~ se produce esta a1terac~ón en el crecimiento 

del sistema nervioso central por los efectos de la desnutri

ción en los primeros años de vida, se pueden producir proble .... .:. 

mas de índole psicológico en el futuro. A pesar de que los in

vestigadores en este campo no han reunido las pruebas contun

dentes para demostrar tal planteamiento', se han formulado al:" 

gunas hipotesis al respe'cto. Calvillo, et. al. (1980), las men 

cionan en su trabajo: 

"La primera propuesta por Winick y Noble en 1966, 

establece que la desnutrición en el periodo de creci

miento en cualquier tejido, cuando la divición celular 

se esta llevando a cabo, conducirá a una permanente r~ 

ducción en el número de ' celulas alcanzado. Más tarde~al 

tiempo en que el crecimiento consiste principalmente en 

un incremento de tamalo celular, la desnutrición dará 

por resultado únicamente una reducción en el tamaño ce 

lular, recuperable con la reinstalación de una dieta a 

decuada." 
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del sistema nervioso central por los efectos de la desnutri-

ción en los primeros años de vida, se pueden producir proble-s
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vestigadores en este campo no han reunido las pruebas contun-
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cionan en su trabajo:

"La primera propuesta por Winick y Noble en 1966,

establece que la desnutrición en el periodo de creci-

miento en cualquier tejido, cuando la divición celular

se esta llevando a cabo, conducirá a una permanente re
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"La segunda propuesta por Dobbing en 1968, est~ 

blece que el cerebro es más vulnerable a un da

ffo permanente, como resultado de la desnutrición, 

durante el periodo' de crecimiento repentino ce

rebral. Como corolario propone:" 

1.- Mientras más cercano del crecimiento repentino 

este el periodo de desnutrición, una intensidad 

leve de desnutrición puede provocar un daño per 

manente." 

2.- Partiendo del punto de vista de los diferentes 

ritmos del crecimiento de las diferentes áreas ce 

rebrales, la desnutrición durante cualquier esta~ 

dío producirá diferentes efectos en relación a la 

velocidad regional de crecimiento en ese momento." 

En cuanto las alteraciones al desarrollo <pk uimico se par 

te del supuesto de que las alteraciones anatómicas-Ae una p o

tra forma son el resultado de alteraciones bioquímicas. Dond~ 

éstas últimás, pueden ocasionar problemas en el ~esar!,o.llo y cr! 

cimiento del sistema .nervioso central. En é'ste sentido, el cree!, . 

miento del eerebre implica·üa proliferación de neuronas " . además 

de la extensión de axones y dendritas y el proceso se lleve a 

cabo, es necesario de la "sintesis de proteinas y lipoproteínas 

que constituyen el 9~ del peso solido del cerebro (Manocho, 1972, 

citado en Calvillo, et. al. 1980). 

Desde un nivel bioquímico, los individuos que sufren de des _..-- - -

nutrición, erosas- alteraciones que repercuten en el 

m:!aboli~mp s erebral, contribuyendo al daño p~oducido. Algunas 

de las alteraciones más importantes son: La Hipoglicemia, que se 

manifiesta como dificultad en la asimilacion de la· glucosa que 
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"La segunda propuesta por Dobbing en 1968, esta

blece que el cerebro es más vulnerable a un da-

ño permanente, como resultado de la desnutriciôn,

durante el periodo de crecimiento repentino ce-

rebral. Como corolario propone:"

1.- Mientras más cercano del crecimiento repentino

este el periodo de desnutrición, una intensidad I

leve de desnutrición puede provocar un daño per

manente."

2.- Partiendo del punto de vista de los diferentes

ritmos del crecimiento de las diferentes áreas cg

rebrales, la desnutrición durante cualquier esta-

dio producirá diferentes efectos en relación a la

velocidad regional de crecimiento en ese momento."

En cuanto las alteraciones al desarrollo.bioquimico se par

te del supuesto de que las alteraciones anatómicas de una u o-

tra forma son el resultado de alteraciones bioquímicas. Donde

estas ultimas, pueden ocasionar problemas en el desarrollo y crg

cimiento del sistema nervioso central. En este sentido el creci

miento del eerebre implicanla proliferación de neuronas, además

de la extensión de axonee y dendritas y el proceso se lleve a

cebo, es necesario de la "sintesis de proteinas y lipoproteinas

que constituyen el 90% del peso solido del cerebro (Hanocho, 1972

citado en Calvillo, et. al. 1980).

Desde un nivel bioquímico, los individuos que sufren de de_

nutricion, presentan numerosas alteraciones que repercuten en el

metabolismo cerebral, contribuyendo al daño producido. Algunas

de las alteraciones más importantes son: La Hipoglieemia, que se

manifiesta como dificultad en la asimilacion de la glucosa que
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es fuente de energía en el metabolismo. La Hipóxia, que es un 

bajo consumo de oxígeno en los procesos bioquímicos y que da 

como resultado una disminución en la velocidad de división cel~ 

lar. Este problema es evidente en la deficiencia calórica. Las 

alteraciones en el funcionamiento endócrino, reflejandose en un 

decremento en la función hjpofisiaria y tal alteración se mani

fiesta en particular en la glandula tiroides con una disminución 

en la producción de la glandula somatotrópica, necesaria para 

el desarrollo cerebral del feto en los primeros días de / vida. 

Finalmente, las alteraciones a nivel fisiológico, las cuales 

básicamente han sido estudiadas por medio de electroencefalogra . -
mas (EEG). Los cambios registrados en los EEG y los cambios en 

la conducta ocurren paralelamente. En un estudio realizado por 

Manocha (1972), encontró que diferentes autores han reportado, 

que las anormalidades electroencefalográficas son causadas por 

~as formas' severas de malnutrición, se convierten en permanentes 

o semi-permanentes 'im gran parte de la vida (tomado de Calvillo, 

et. al., 1980). Lo que esto implica es que los daños producidos 

por malnutrición en los primeros dlasde crecimiento del niño, 

puede.n tener p.fectos .residuales para el futuro · desarrollo del 

individuo. 

Aunque se han acumulado pruebas que apoyan el modelo orga

nico de la desnutricióñ, sin embargo, no ha sido posible deter 

minar cuantitativamente los efectos de esta relación. En pri- . 

mer lugar, por la imposibilidad de hacer investigaciones a ni

vel bioquímico con sujetos humanos por razones obvias. En segua 

do lugar, realizar una investigación de es.ta naturaleza se com

plica al . tratar de aislar o controlar otra serie de factores 
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Aunque se han acumulado pruebas que apoyan el modelo orga-
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que se encuentran presentes mientras el individuo se de sarro-

lla dentro de un contexto socio-cultural. No obstante, otro 

modelo que pretende explicar dicha relación es la que parte 

del supuesto de que los individuos desnutridos presentan pro

blemas de desarrollo físico e intelectual por las condiciones 

medioambientales dentro de las cuales se desenvuelven. Revis! 

mos brevemente éste modelo. 

El desarrollo del individuo, se encuentra condicionado 

por dos aspectos inseparables la dieta alimenticia 1 las cond! 

ciones sociales :· 1 ·~ ambientales. Por supuesto, la influencia de 

éstos aspectos se traduce en múltiples efectos sobre el desa

rrollo del cerebro, su funcionamiento y por ende, el desplie

gue conductual del individuo. Cravioto 1 DeLicardie (1973), 

postulan dos mecanismos de acción de la desnutrición en el si! 

tema nervioso, a saber: t$AJOTRIClOO 8 é.L r .1.),4 

r Al Infiuencia Dir~ ...!s~e:....l~~~~~~~~~M:.tI~~~~nl! 
trición afecta al intelecto, modificando directamente el cre---
cimiento, funcionamiento bioquimica del sistema 

.. na _ " ., .• A!'.~ 

nervioso central. Tornandose evidente en loe procreos de miel! 

nización ~~c1miento ~ de las neuronas, cuando la 
~'WfIJ<. ~t:...,¡. ..... _ 

nutrición del individuo ha sido defectuosa. 
· "'.Ol'U,j,.'''''·IJ.;;..;!,.;:''; ~ •• ".. 

Bt:!nfluenci a mecanismo postula que 

~necesariamente ~roducir lesiones es-

tructurales en el sistema nervioso cent al que afectan la CO! 

petencia intelectual, el comportamiento 1 el aprendizaje, 

1.- Perdida del tiempo de aprendizaje. El niño es menos 
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que se encuentran presentes mientras el individuo se desarro-

lla dentro de un contexto socio-cultural. No obstante, otro

modelo que pretende explicar dicha relación es la que parts

del supuesto de que los individuos desnutridos presentan pro-

blemas de dssarrollo fisico e intelectual por las condiciones

medioambientales dentro de las cuales se desenvuelven. Revisp

mos brevemente ósto modelo.

El desarrollo del individuo, se encuentra condicionado

por dos aspectos inseparables la dieta alimenticia y las condi

ciones sociales yfambientalee. Por supuesto, la influencia de

éstos aspectos se traduce en múltiples efectos sobre el desa-

rrollo del cerebro, su funcionamiento y por ende, el desplie-

gue conductual del individuo. Cravioto y DeLicardie (1973),

postulan dos mecanismos de acción de la desnutrición en el sig
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l.- Perdida del tiempo de aprendizaje. El niño es menos
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responsivo a su medio ambient do esta desnutrido, e. de-

cir, a fin de cuentas el niffo ha teniuo menos tiempo para a

prender, erdiendo as! -R9 l~:Qj dJi dJUt....pax:¡ ª~umulg e~erien-

cia. 

-------2.- Interferencia con el aprendizaje, durante los perio~ 

dos criticos 

cepto de • 

son altamente sllC-8¡¡.ti hJes..a.~entA~~(traumat1smos, i~ 
~~""IIII.o1"~ 

f~~~ ~}. E ~~~uM.i ~s: 

a) Los periodos críticos ocurren generalmente Erenatalmente o 
----~------~--~ poco depués del nacimiento, b) son de corta duración dentro de -

la secuencia de desarrollo, c) una estimulación exógena o eruto 

gena que tenga lugar durante el periodo critico, en potencia 

tendrá consecuencias durare ras en el desarrollo subsecuente ~ 

d) dicha estimulación tiene poco o ningÚn efecto cuando sigue 

a un periodo crítico. 

En este sentido, Cravioto y DeLicardie (1973), consideran 

que: 

" la interferencia con el proceso de aprendizaje en ! 

tapas especificas que corresponden a los periodos críticos del 

desarrollo, puede dar por resultado, perturbaciones funciona

les que son profundas y duraderas. Tales perturbaciones no 

son meramente una función del tiempo que el organismo ha sido 

privado de oportunidades de aprendizaje. Lo que parece im or-

ante, es la correlación de la oportunidad experiencial e n un 

rendizaje. Es posible que "la exposición 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~n __ ~~~~i ____ ~ __ .a __ ~ ____ ~~ 

cae, interfiera con el de-

2Ü 

reepcneivc a su medio amoientoinn§pdo_eetghdesnutridc, es de-

cir, a fin de cuentas el nific_p§ tenido menos tiempo para a»

Freud-°1fg 2°_1'd__1_9BQ?_§;§.Í.|.. Qnnrtunidadee. .para acumular experiene
cia. _

-_-I""""'

2 . - Int erferenciajon el _arfendi†za¿;¿†,: :i1u_17-ïa3†t_e†_l9g E91-ig,

dos criticos del_deserrcllgpT§g_gg1g_casn,_¡gM;gt3m§_e1 con@, Í ¬
°°Pf° â9¿ 1;. ø1.e.n.e.L..e.e_beec.e;Lequ¢-.i.z¢uc-;.....
91 r°°ï*n_!4Ei§2i_åBxan$s_lanínfle.måa_Iånida“deocrecimiento,m
EEE_ål1ñmBn±a_auceptih1eanacageniaaincnixgs (traumatismos, ig
facciones, -swf) - Em _mtm.,_cerectexisäicav
a) Los periodos criticoe ocurren generalmente preggtålmente o

poco depues del nacimiento, b) son de corta duraciôn dentro de

la secuencia de desarrollo, c) una estimulacion exôgena o endë

gana que tenga lugar durante el periodo critico, en potencia

tendrå consecuencias durarerae en el desarrollo subsecuente 1

d) dicha estimulacion tiene poco c ningún efecto cuando sigue

a un periodo critico.

En este sentido, Craviotc y DeLicardie (1973), consideran

que:

”... la interferencia con el proceso de aprendizaje en 3

tapas específicas que corresponden a los periodos críticos del

desarrollo, puede dar por resultado, perturbaciones funcionaf

1es_3yeAeon profundos y duraderas. Tales perturbaciones no

son meramente una funcion del tiempo que el organismo ha sido

privado de oportunidades de aprendizaje. Lc que parece impor-

_1§nte¿“e§Wl±“ggír2lgg 'n de la oportunidad experiencial_5gg_gp
'_`* '-“ “,:_ ›¬...~.›--_.v- .-0-....;1r.¿.p|-uuu;-nf-I”""""">"""""'-""'°'

2°=1°¢f› <=r_š±3¢›;J_.±_.sg5ae@1&&ã.P- .s1?s.,†1¿?f.&P_1.:._ 21.1.'-e le .¢=v°=±°1¿==
a la desnutriåióèsflcldaãanhaapeâiiåëåflg interfiera con el de-
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sarrollo en momentos críticos del curso de crecimiento del Di -Ho, provocando anormalidades en este respe~to a la qom~etencia . ---
~aptatl va, o bie~n!...J>!0,!ocando una redir: cción de..!,. cJArso d..ü 

desarrollo en direcciones indeseadas". (pag. 90). -~AJICl!~ como se puede apreciar en esta perspectiva se toman en 

- conSldéración otros factores como los responsables del desarr~ 

110 del niHo y no únicamente por la falta de nutrientes en el 

sistema nervioso central. ~Aquí es necesario explicitar que 

las alteraciones de tipo intelectual, se tratan de explicar a 

través de la falta de crecimiento o la falta de desarrollo de 

f~~~~a-~~e~l~c~e~r~e~b~r~o. De esta manera, un problema de orden 

, psicológico queda circunscrito dentro de un marco netamente 

organisista, en término.s de que la conducta del individuo es 

de talo cual manera por el dafio, lesión o. atrófia en el sist! 

ma nervioso central. Cabe sefl a.1ar que si bién. el cerebro es 

una estructura or no 

se puede reducir 

so erebro o. sistema nervio.s 

central. A .2..esar de la gran influencia de la medicina en el 
r 

estudio de los aspectos p.s.:i CQ'~QOS, J.a...d&i 
ro 

y explic~ 

ción de esta clase de fenomenos ataBen al estudio de la psic~ -lo ía, dejemos pendientes ésta discusión para el capítulR II~ 
.. .111 _ n ..... --PI! , --~IiI~ 

I ~mQS ah.o re:v'lsar algunGs st·uM o en los.,.,Q;u .e~ aná-

liza el papel de la desnutrición sobre la ejecusión de cier-

tas conductas en los niHos. fr;t,r/lC' 1.a. ~ ~ . 
Jo,-{w ~ ~ L.Jt:;C<.JCtoIJ1O¡J[)JL7U4i 

Para comenzar hay qu~ señalar que entre las múltiples i~ 

vestigaciones realizadas en el estudio del niño desnutrido, el 

que se refiere a trastornos de tipo psicológico es el menos e~ 

\
sarrollo en momentos críticos del curso de crecimientc_del ni

ño, provocando anormalidades en este respecto a_la competencia

åaf_fl_*_1v_.s.._-..° bm- vf°"°°_sfl°_<L&9a..52§i:ssg3.šeeèsL..§:±.1:s<›¬sm
desarrollo en direcciones indeseaggs". (pag. 90).

32 Como se puede apreciar en esta perspectiva se toman en

conšideraciôn otros factores como los responsables del desarrg

llo del niño y no unicamente por la falta de nutrientes en el

sistema nervioso central. Aqui es necesario explicitar que

las alteraciones de tipo intelectual,_se tratan de erplicar a

9
....f'f__-'_

través de_la_f§lta_de crecimiento o la falta de desarrollgédeì

fggcignsg_gg_gl_gg;g§;g. De esta manera, un problema de orden
re

psicclôgico queda circunscrito dentro de un4marco_netamente

cr anisista, en términos de que la conducta del individuo esS

de tal o cual manera por el daño, lesión o atrofia en el sistg

ma nervioso central. Qaha_asñnlflI gg? sjebiën, el cerebro es

ame eflfimture f›=tseni_ee.,i?\e=›@s_a=a=r›§_¢±1L;een sA,_§911;P.2§i%f°._1.sz?P._°-_._==_°
se puede reducir¬1& !gpliça¢i6n_de índole psicológico por la

 9_2-..ë1@22-99,§f1.e,=s›
centrgl¿ A p5gg1;1g_15_g¡an_inZlnsncia_dg_l§_m§dicina en el

e smH¢m†&-mcnir9¿§B_ =*gli°§.
' esta clas

Y

1.§3í929es¿1°.§ ±z.'.¢9§.§=! el °S*“fl1° '1° 1° P°1°2cion d

1°sše1. <ìs.fi_°m°= P9f3F1.%9?%E°§.n ,š§fs.,fi.i.¢¢9§16#=-e2?1'?. 2? espirales 111.
ï nfl$emcs«ahora_a«reviear algunos estdioa en los que se ana-
liza el papel de la desnutrición sobre la ejecusiôn de cier-

tas conductas en los niños. .- - , _
si-“FÉC/¿É 9.9, fiíff/UL¿0,<) (0¿;Lur.fo-G;

Para comenzar hay que-señalar que entre las multiples ig

vestigacicnes realizadas en el estudio del niño desnutrido, el

que se refiere a trastornos de tipo psicologico es el menos eš
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--Elorado. La gran parte de las investigaciones, desafortunada

mente aún no son concluyentes. No obstante, se cuenta con inf~~ 

mación qu~e apuntala la idea de que la nutriciÓn j"n±o cop otros-

Por ejemplo, ~lgunas investigaciones han versado en comparar 

las ejecusiones de los desnutridos y bien nutridos, en cuanto 

a medidas de inteligencia, niveles de actividad, aprendizaje 

de conceptos, lenguaje y relaciones madre-hijo. 
101 \J E.. L .J::Oc ( O é:. ("1J t-..JJ J...( le · 
Se ha considerado que J1L desnutric10 junto con otros fa~ 

tores puede producir efectos sobre el nivel de jnteljgenCia. 

Es de,cir, los niños que se encuentran en recidos 

obtienen en promedio las puntuaciones más altas, que los niños 
"'-
que pertenecen a grupos socio-económicame~te bajos. Por supue~ 

to, los niií.os de snutridos obtienen calificaciones aún inferio

res en comparación a los bien nutridos de los grUpos marginales 

urbanos y ,rurales. ~s se han encontrado correlaciones pos j; 

~ivas entre la edad en que ocUrre la desnutrición y el tiempo 

que dure ésta. 1.9s datos acumuiad~s indican que a una ed~d te~ 

prana e incluso durante , la vida intrauterina, en las cuales el ""-'-------
niño esté- malnutrido, en éste último, se pueden producir secu~ 

las o retrasos dificiles de superar durante la terapia. No ob~ 

tante, hay controversiá en este punto porque existen estudios 

como ~l de Hertzing, Birch, Richardson y Tizard en 1972 (refe

rido en Calvilo, et. al., 1980), en donde los autores señalan 

que no importa para la rehabilitación, ni el tiempo de. malnu

trición, ni la edad a la cual fue atendido el niño, siendo posl 

ble la recuperación de éste. En fin, a pesar de la controversja 

V los r esultados contradictorios, existen datos que indican 

p1oradc¿¿§a gran parte de las investigaciones, desafortunada-

mente aún no son concluyentes. No obstante, se cuenta con info;

maciôn que apuntala la idea de que_1§_2gtgigifin_jnn±n.cnnno±nnã__

fac±_q1;gq__sgg_;ç,spp¿;sehies_nsiJe±udmim±ciís±ea4¢..¢mmm±uai.
Por ejemplo, algunas investigaciones han versado en comparar

las ejecusiones de los desnutridos y bien nutridos, en cuanto

a medidas de inteligencia, niveles de actividad, aprendizaje

de conceptos, lenguaje y relaciones madre-hijo.
(VtA,3cc(c›`§0iLL( _

éå ha considerado qáš- a desnutriádág junto con otros fag

tores puede producir efectos sobre el gi!g1_da_in±aligannia.

Es decir, los niños que se encuentran en_gmhiggtg§_§aggrecidos

obtienen en promedio las puntuaciones mas altas, que los niños

que pertenecen a grupos socio-económicamente bajos. Por supueg

to, los niños desnutridos obtienen calificaciones aún inferio-

res en comparación a los bien nutridos de los grupos marginales

urbanos y,rurales. ¿demás se han encontrado correlaciqngs_pnsi=

tivas entre la edad en que ocurre la desnutrición gdelmtiempo

cuevdure ésta, Los datos acumulados indican que a una edad tem

prana e incluso durante 1a_giQg_i§t:ÍutÍìina, en las cuales el

niño este malnutrido, en éste último, se pueden producir secug

las o retrasos dificiles de superar durante la terapia. No obå

tante, hay controversia en este punto porque existen estudios

como el de Hertzing, Birch, Richardson y Tizard en 1972 (refe-

rido en Calvilo, et. al., 1980), en donde los autores señalan

que no importa para la rehabilitacion, ni el tiempo de malnu-

trición, ni la edad a la cual fue atendido el niño, siendo posi

ble la recuperaciôn de éste. En fin, a pesar de la controversh

v los resultados contradictorios, existen datos que indican
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que los niños desnutridos obtienen menores punta j e s en las .pru!:, 

bas de inteligencia. 

Por lo tocante a los niveles de actividad, se han realiza - -
do estudios abocados a observar los niveles de actividad de 

los niños desnutridos en comparación con los no desnutridos. 

Por ejemplo, Chávez y Martínez (1975), Chávez,Martínez y Ya

shine (1975,a,b), en un estudio longitudinal, en el cual tra

bajaron con dos grupos de niños de la misma comunidad rural y 

controlando ciertas variables (alime~tación de la madre, ni

vel socio-económico, etc.). Un g~po de niños, recibió un su

plemento alim~ticio, rico en proteínan y vitaminas, las ma-

dres desde el embara(o recibieron este suplemento y los niños 

a partir del nacimiento. El otro grupo no recibió dicho suple-

mento. Se evaluaron diferentes aspectos como, los niveles de 

acti y i dad.-O.e- ~~s interacciones madre-hijo y otros as-

· pectos. Las observaciones fueron directamente tomadas en la 

casa de los niños. Se realizaron ocho observaciones a diferen

t ,es edades, en cada observación por edad; los autores pasaron 

72 horas en cada una de las casas de los niños observados, rea 

lizando sus registros de bloque continuo de dos horas, uno en 

la mañana y otro por la tarde. En particular, sobre los nive

les de acti vidaddel niño, s'e encontró que los que habían re-

cibido el suplemento alimenticio, mostraron mayores porcentajes 

en las observaciones respecto a jugar, b~lancears~ o eir con 

_.,;.f:.:r:..e.:..:.c.:::u:.:e.:.;n:.;;c:.;;i:.;;a;;'¡"'..á~a=s.:;;a;:,r-=m;,;á;,;s;..-t:.;~ ... · _p.o.-fu~~e...l.a.-c,unal ~ permanecer ms 
~~o~s~~t~i~e~m~p~o~e~n~, _l~o~s~b~r~~~~~~~~~,~~ Mientras que los niños 

, 
no suplementados, dormian mas tiempo lloraban con mayor frecuen 

ci a y permanecian más tiempo cerca de la madre. En otras pala-

que los niños desnutridos obtienen menores puntajes en las_pru§

bas de inteligencia.

Por lo tocante a lQs_nive1es de actividad, se han realiza

do estudios abocados a observar los niveles de actividad de -

los niños desnutridos en comparación con los no desnutridos.

Por ejemplo, Chávez y Martinez (1975), Chávez, Martinez y Ya-

shine (l975,a,b), en un estudio longitudinal, en el cual tra-

bajaron con dos grupos de niños de la misma comunidad rural y

controlando ciertas variables (alimentación de la madre, ni-

vel socio-económico, etc.). Un grupo de niños, recibió un su-

plemento alimflpticio, rico en proteinan y vitaminas, las ma-

dres desde el embarago recibieron este suplemento y los niños

a partir del nacimiento. El otro grupo no recibió dicho suple-

mento. Se evaluaron diferentes aspectos como, lg§*nivglg§_de

agjixidaddei-niño, 9Y otros as-
pectos. Las observaciones fueron directamente tomadas en la

casa de los niños. Se realizaron ocho observaciones a diferen-

tes edades, en cada observación por edad, los autores pasaron

72 horas en cada una de las casas de los niños observados, rea

lizando sus registros de bloque continuo de dos horas, uno en

la mañana y otro por la tarde. En particular, sobre los nive-

les de actividad del niño, se encontró que los que habian re-

cibido el suplemento alimenticio, mostraron mayores porcentajes

en las observaciones respecto a jugar, balanggg¡§g,~sggrgir_con

frecuencia, pasar mégfitiempomfuera-della~cuna, 3_permgggcgLq;

nos_tiempc_en*los brazos de la_msdrs, Mientras que los niños

no suplementados, dormian más tiempo lloraban con mayor frecueg

cia y permanecían más tiempo cerca de la madre. En otras pala-
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bras, los niños que no consumieron el suplemento eran más tran 

quilos y llorones, mientras que los niños suplementados mostr~ 

ron ser mas inquiet os e independientes. En ambos casos las ma

dres fueron poco responsivas, en términos de que prácticamente 

no jugaban ni sonreían al niño. Otro aspecto interesante que 

se encontró, fue que las m~g~UL~d~e~l~o~s-!n~i!ñ~o~s~~~~~~~~~wa.s 

Lápido dejaron de ten pa~a los ocho meses en 

promedio), la diferencia en tiempo con los no suplementados fúe 

de cuatro meses aproximadamente. Esta diferencia se puede atri 

buir a dos razones, al peso del niño o hién a los nj y eles ~e ~ 

actividad. 

A pesar de que se hace alusión unicamente a l estudio ante 

rior, acerca del nivel de actividad del niño desnutrido (no s~ 

plementado) en comparación al que recibió una dieta suplement~ 

da . Este estudio arroja información que permite observar que ~l 

~ activi dad física. Ob-niñ o desnutrido presenta deficienci - -.----
viamente, la importancia de estas conductas en el niño es tras 

cendental, dado que le permiten a éste mayores fuentes de esti -mulación y retroalimentación de las condiciones físicas que ~e 

odean, ~ que a la larga, repercutirá en un mejor desarrollo 

conductual. Los autores concluyen que "el niño bién alimentado , 
fue más activo, más independiente y más demandante 
....... .a: .-c 

tuvó que responder eaB mayor grado de interacción, siempre con --
cediendo, con restricciones las demandas del niño la actitud . ~ ....... ----.---
de los padres hacia éste implica ciertas formas de contact ue 

em 

. alización. 

El desarrollo del lenguaje, también se ve afectado en los 
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bras, los niños que no consumieron el suplemento eran más tran

quilos y llorones, mientras que los niños suplementados mostra

ron ser más inquietos e independientes. En ambos casos las ma-

dres fueron poco responsivas, en términos de que prácticamente

no jugaban ni sonreian al niño. Otro aspecto interesante que

se encontró, fue que las_madres_gg_l2§_ni§osúsuplgmgntadns,mmás

rápido dejaron de tenen en-brasee-ai-hijo (a los ocho meses en

promedio), la diferencia en tiempo con los no suplementados fue

de cuatro meses aproximadamente,_Esta diferencia se puede atri

bgir a dos razones.a12s 
actividad.

,_m“i_i____ _
A pesar de que se hace alusion unicamente al estudio ante

rior, acerca del nivel de actividad del niño desnutrido (no su

plementado) en comparación al que recibió una dieta suplementg

da. Este estudio arroja información que permite observar que el

niño desnutrido presenta deficiencigswde actividad fisica. Ob-`,-.-.-.__¬......--I

viamente, la importancia de estas conductas en el niño es tras

cendental, dado que le permiten a éste mayores fuentes de esti

mulación y retroalimentación de las condiciones fisicas que le

ggdean, lo que a la larga repercutirá en un me`or desarrollo- ~~- ¬ \ _e I _ Ñ 1 ___._e ,._ s JL, ,_ _, ,
conductual. Los autores concluyen que "el niño bién alimentado

fue más activo, más independiente y más demandante 1m1a.madre
__ ...__-›-.<..,,_. I ¡ __ _†.¬-_ ---- l......_. _4. _ ___ _ _,_,~Q ..-..,..-¢.,l.¬ -ww--'-~'~†¢

I Ituvo que responder man mayor grado de interaccion, siempre con --~- _.-.ln _, _ __ ___. _ . '<'"" ~-¬w-fl-

cediendo, con restricciones las demandas del niño¿ la actitud
`-*'“<¡¡-¢--Iflvsrww _ _-. _-....,.,.,._ . . . .- ....,¬..... . .. .›,†..›¬--.~_.†›-“W” -W* H--si-11--en

de los padres hacia este implica ciertas formas de contaçtg gg;

faggregenlel.desarrcllcadsaconuoåaoweomo-el~lenguajerpW1g,so-

°~Le1_i§a§é_enl._
El desarrollo del lenguaje, también se ve afectado en los
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niños desnutridos y ésto ha sido demostrado a través de prue-_ 

bas de vocabulario y por medio de registros a los niños en si

tuaciónes naturales. No obstante, un punto a discusión es si l a 

falta de lenguaje o deficiente desarrollo de éste, se debe a 

una desnutrición o bién el lenguaje es producto de las intsr--
acciones que el niño ha establecido con su medio social. Eyi

dentemente, un pobre desarrollo del lenguaje , es consecuencia 

directa de una estimulación ambiental (Gewirtz, 1971; chá 

' vez, Martinez y Yashine, 1975, a, b). Donde el papel de la a

limentación llega a tener influencia indirecta en el problema. 

En referencia a las~ndiciones ambientales, de gran peso , 

~on las prácticas culturales de la f amilia y la actitud de és

ta sobre el njao. En general las madres dedican poco tiempo p! 

ra la educación y cuidado del niño_ y sobretodo en las familias 

marginadas social y económicamente. in embargo. la situación 

d 
, 

or un lado la 

oca actividad del nifio la deficiente atención que recibe, j~ 

to con la pobreza del ambiente y el poco nivel de interacción 1 _ 

on éste crean las condicione 

conduc:t.J.ml en el i~di viduo. 

En sintesis, en ésta sección revisamos el concepto de re-

tardo en el desarrollo enmarcandola desde una perspeétiva con

ductual, condicionado por múl~iples factores estrechamente ar

ticulados. Uno de los factores involucrados fue la desnutrición 
-------------------------------------------------------- , 

abocandonos a revisar las diferentes clasificaciones y sus ca

racterísticas más importantes. También, se analizó el papel que 

juega la desnutrición en el desarrollo físico y conductual del 

individuo, observando que esta relación, ésta mediada por dife-
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niños desnutridos y ésto ha sido demostrado a través de prue-

bas de vocabulario Y por medio de registros a los niños en si-

tuaciónes naturales, No obstante, un punto a discusión es si la

falta de lenguaje o deficiente desarrollo de óstg¿_se dçbeéa
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acciones que el niño na establecido con_su medio sgcigl, Egi-

dentemente, un pobre desarrollo del_lenguaje es_consecuencia
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limentación llega a tener influencia indirecta en el problema.

En referencia a 1as_gondiciones ambientales, de_gran pego*

=¢ L1eactitud de és- _
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ra la educaciónpy cuidado del niño_y sobretodo en las familias

marginadas social y económicamente. o la situación

 fia3e que_por un 1ado¿,1a_
poca actividad_delggiñó, la defigientg_atención que recibe, jun

jo con la pobreza del ambiente y_el poco?nivel_devinteracciép

.con éste,;çreanpl§s ogpdicigngs para un deficiente desarrollo

conductu&l.Gn_el~individuo.

En sintesis, en ósta sección revisamos el concepto de re-

tardo en el desarrollo enmarcandola desde una perspectiva con-

ductual, condicionado por multiples factores estrechamente ar-

ticulados. Uno de los factores involucrados fue la desnutrición,

abocandonos a revisar las diferentes clasificaciones y sus ca-

racteristicas más importantes. También, se analizó el papel que

juega la desnutrición en el desarrollo fisico y conductual del

individuo, observando que esta relación, ésta mediada por dife-
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rentes como los socioeconómicos, culturales, ambientales, así 

como la edad, tiempo y severidad de la desnutrición. Se menci2 

nan algunos puntos de controverc~aen cuanto a los resultados 

encontrados. En conclusión, los efectos de la desnutrición en 

el organismo, no solo lo afecta físicamente, sino que la nutri 

ción también juega un papel activo en arrollo conductual, 

especialmente durante las primeras etapas de vida. En este sen

tido, la desnutrición por sí misma no produce el retardo en el 

cqn '.otr.as·c:ondiciones en la 

producció 
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rentes como los socìoeconåmicos, culturales, ambientales, asi

como la edad, tiempo y severidad de la desnutrición. Se mencig

nan algunos puntos de controvercìaen cuanto a los resultados

encontrados.,§§ çoqç}usi6n, los efecjos de la desgqtriçión en

_s} organismo, no solo lo afecta físig§¶§g§ç¿ sino gue la nqìfi

siôn también juega QE papel activqsgp_Q1_Qg5grrg11o_goq§§§EEìš:

especialmssfe durante las primeras etapas de vida, En este sen-
__ __~,,ï_~ _______ , *V †¬ '† '_ ~ ~~~† _ _ __,..¢

tido, la desnutrición pgp gi misma n9¬Q;o§qçe g1_§q§§§§g en el

sm@-rf°11°› f1fi@°ssav2._%9ìLs¦r,e .»1;1§'«° <=f›a_.'.s,<.›.'sLafS-;s<=;<a=@<1_i.¢_s_i_1=>_*1¿“=fit”fl?
prodqpciôn dglflggggggg.

25



CAPITULO 2 

"LA FORMACION DE HABITOS ALIMENTICIOS" 

Dentro de la problemática inherente a la nutrición, uno de 

los aspectos que pueden influir para una adecuada alimentación 

es a 10 que se ha llamado ~jtos o prácticas alimenticias. 

Estos rubros generalmente refieren a la conducta del individuo 

en cuanto a, la selección,_preparación y consumo de alimentos. 

Obviamente, el problema de la desnutrición no radica únicamente 

en ésto. ~ra poae~conocer el proceso a través del cual los i~ 

4iyiduos prácticamos determinadas dietas, será necesario conte! 

tualizarla dentro de un marco general en el que quedan i~ertos 

otros elementos, presentes en éste fenomeno.~n este sentido, . Y-~ 
analizaremos el problema que representa la nutrición para el .. 

país, así como algunas creencias y tradiciones en relación a la 

alimentación. Finalmente, expondremos al ideraciones 

sobre el proceso de ad_qu~~ción 

alimenticios. -------
transmisión de los hábitos -- - -'--

La desnutrición es hoy en día uno de los problemas más gr~ 

ves de la población mexicana y en particular de la niñez, y no 

precisamente debido a la falta de alimentos, °no a una mala 

distribución balanceo de los mismos. 

La desnutrición en sí, es un problema selectivo, porque a

taca fundamentalmente a una clase social, la más desfavoresida. 

Galindo y cols. (1981), cuando analizan el problema de la alime~ 

tación, mencionan que el hambre en el mundo no es producto de 

la explosión demográfica y que tampoco constituye sólo el pro-
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blema de la productividad de la tierra. Los autores arguyen: 

"Nuestro pa!s esta considerado como uno de los más 

mal alimentados y sin embargo es exportador de produc

tos agropecuarios, porque su producción esta encamin~d~ 

hacia la fabricación de productos no básicos. En 1978, 

el valor de estas ventas al exterior llegó a cerca de 

1500 millones de dolares, sin embargo, ese mismo año, 

fue preciso importar casI 5 millones de toneladas de 

cereales y oleaginosas para la alimentación básica del 

pueblo. De maíz se importaron, segÚn informó Díaz Balle! 

teros (director de la Conasupo), 2.7 millones de tonel~ 

das, casi el doble de 1979; 250 000 toneladas de frijol 

y 750 000 toneladas de trigo; el importe de esta compra 

fue valuado en 30 000 millones de pesos" (pag. 11). 

Posteriormente, los autores haciendo referencia a el in-

forme de la FAO (1974), acerca de la cantidad de tierra culti-

vable como determinante de la carencia de alimentos, mencionan 

que: "En MéXico, donde ~l 40% de la población padece de desnu

trición, tiene más tierras cultivable por número de habitantes 

que Cuba, donde actualmente se ha logrado erradicar el hambre 

del pa!s" (pag. 12). 

Este problema afecta criticamente a los paises subdesarro ... 
llados, puesto que la pol!tica económica en ellos va encamina~ 

da al desarrollo industrial y económico, y se espera que al al 
~ 

canzar estas metas, las condiciones de vida sean mejores para 

la clase mayoritaria. 

Por su parte, Chávez en 1976, señala que: 

"En este país la interacción entre subdesaI'ro-
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110 . _desnutr; ci Ón '/. enfermedad cJ,msti tuye segura-_ 

bli co y 4 esafortunadamente su solución ha sido_ os , • .._.- _ •• ;;..-..o;;;;;.~..-

~ ergada a ün-nivel __ ~~dario • . se ha dicho que se 

espera primero produc~r mucho dinero, industriali 

zarse y ser un país fuerte, para entonces ya con 

recursos abocarse a atender las necesidades bási-

cas de alimentación y salud del pueblo". 

Posteriormente agrega: 

" ••• la alimentación y la salud son el desarrollo 

mismo. Son la esencia misma del bienestar humano, 

el instrumento básico que permite la superación 

del cuerpo y la mente, y la clave con que la so

ciedad puede proyectarse a metas · más altas" (pag. 

iii) • 

Lo anteriormente mencionado por Galindo y cols. (1981) 

y Chávez (1976), parece indicar que el bienestar público, en 

particular, la adecuada alimentación es un problema el cual no 

precisamente se pretende solucionar de manera directa sino que 

indirectamente, cuando hayan cambiado las condiciones económi

cas del país, es decir, la solución del problema, será una con 

secuencia del desarrollo industrial • . No obstante, este tipo de 

medidas no han cumplido cort1.as metas propuestas, ya que no se 

ha alcanzad~ la independencia económica y el problema en la ac 

tualidad llega a ser de bastante consideración. 

Además, a pesar de que no se disponen de datos completos 

en MéXico, sobre la desnutrición, el problema es lo suficient~ 
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mente grande para ser tomado con mucha atención. Por ejemplo, 

en estudios controlados en zonas rurales, con niños dentro de 

sus primeros cuatro años de vida, Mel índice de desnutrición 

de tercer grado puede determinarse en un 7.5 por ciento aproxi

madamente. La desnutrición-en segundo grado en 20 por ciento. 

La desnutrición en primer grado en 25 por ciento. Esto signi

fica, que en el país, el 50 por ciento de la población infan

til presenta desnutrición o tiene altos riesgos de verse afeo

tada por ella. Esto es lo que puede afirmarse con datos. Sin 

embargo, la situación varia de región a región. Las frecuen

cias más altas se dan en la región centro-sur del país, donde 

hay cultura de maíz, sin carne, sin leche, sin huevos, etc. 

No se puede ir más allá en las aceleracionesM• (Cravioto, 1981, 

pag. 8). 

Por su parte, Zubiran 1 ChÁvez (1962), reportan los re

sultados de una serie de encuestas nutricionales, que arrojan 

suficientes datos que si bien no son iguales a los porcenta

jes estimados por Cravioto, el resultado es el mismo. Por ejem~ 

plo encuentran que la alimentación en el medio rural es muy de~ 

fieiente y se basa en el maíz, que aporta la mitad de las ca

lorias 1 una gran part~ de las proteinas, complementando la 

dieta con el consumo de cantidades variables (dependiendo de 

la zona y nivel socioeconómico) de frijol, azucar, algo de gra. 

S88, a veces arroz, frutas y verduras. Además, se encuentra 

que esta dieta es insuficiente en calorias, proteínas, ribo

flavina, ácido ascórbico 1 vitamina A. Esencialmente, las pro

teínas son de baja calidad, puesto que rara vez se consumen 

alimentos de origen animal. 
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En resumen, todo lo hasta aqui planteado, considera al

gunos de los aspectos más importantes. En primer lugar, el 

problema de la alimentación no ha sido enfrentado directamen

te en el país. La producción de alimentos, no es suficiente 

para atender las necesidades de la población, resultando pa

radójico el hecho de que MéxiCO sea un exportador de produc

tos agropecuarios. Por otro lado, l~ desnutrición (en diteren

tes grados), se encuentra presente en gran parte de la pobla

ción, especialmente en los sectores más desfavorecidos. Par

ticularmente el sector rural marginado económicamente del sur 

1 sureste del pais es el que presenta la situación más critica, 

sin escapar el sector urbano marginado de una mala alimentación, 

por lo tanto, el consumo de una dieta adecuada esta estrecha

mente relacionado con el nivel socioeconómico de la población. 

Sin embargo, aun queda pendiente el proceso a través del 

cual se consumen una serie de alimentos. Antes de entrar en 

detalle sobre este aspecto, veamos rapidamente como era la ali

mentación tiempo atrase Desde el periodo prehispánico se pueden 

encontrar 108 origenes de parte de la dieta actual. En un inte

resante trabajo realizado por Wolt (1959), analiza la alimenta

ción en los pueblos y culturas de Mesoamérica, menciona que, 

"Si bien en los primeros albores de Mesoamérica la alimentación 

consistía en 'hierbas de puerco' esta alimentación fué trans

formándose, 1 llegó a componerse esencialmente de ma!z, frijo

les, calabaza y chile". (pag. 68). 

Este autor considera que muy probablemente para el año 

900 a.c., la alimentación en Mesoamérica ya habia tomado ia 

forma que aún posee en nuestros dias, puesto que descan,sa esen-
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cialmente en el consumo de alimentos veg~tales, al contrario 

que la a~1men~a~1ón Europea, en la cual se combina el consumo 

de cereales con carne y leche. En vista de que la dieta a base 

de malz, frijol y calabaza se mostrara tan uniforme y apegada 

a ella, se podr{a consider~ que produjera serias deficiencias 

de desarrollo como las mencionadas en el capitulo l. 

Habría que considerar que esta dieta estaba complementada 

por una. amplia. variedad de alimentos. Entre algunos de los que 

aun comemos podemos mencionar el nopal, las espinacas, el ajon

jo11, el cacahuate, el epazote, semillas de calabaza, etc. Ade

más, se sabe que se tenian animales de corral como el guajolote 

y el escuintle, otra forma &n que obtenian prote!nas de origen 

animal era con, la iguana, la tortuga, las serpientes, algunos 

roedores, el venado, saltamontes, gusanos de maguey, pescado, 

etc. 

Evidentemente, durante esta época seguramente existieron 

grupos mal nutridos quienes pertenecian a los estratos mas ba

jos de la sociedad, asi como las comunidades que pagaban tri

buto. A pesar de lo anterior, al parecer la existencia de to

dos estos alimentos y su consumo permitian una dieta balanceada 

en calorias, proteinas, vitaminas y minerales. 

Posteriormente, a la llegada de los espaqoles encontraron 

mayor cantidad de alimentos que los que trajeron, en otras pa

labras, se pOdría decir que México aportó más alimentos a Espa

Ra que los que recibió. Las principales adquisiciones fueron 

la papa, el azúcar 1 los productos de trigo, que no son vali~ 

808 nutritivamente. Por supuesto, los alimentos de origen ani

~l tambien los trajeron, solo que éstos eran consumidos por 

cialmente en el consumo de alimentos vegetales, al contrario

que la alimentación Europea, en la cual se combina el consumo
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los espafioles y criollos más que por los nativos. Mientras que 

Espafta se llevó en general de América una mayor diversidad de 

frutas y verduras as! como de cereales y oleaginosas. 

En cierta medida la modificación o transformación de las 

prácticas alimentioias en aquel entonces no fueron sustanciales; 

es Qecir, pOdría esperarse que como resultado de una imposicion 

cultural cambiara la alimentación en los nativos, cosa que no 

sucedió, en vista de que en la actualidad la base de la alimen

tación está centrada en el maIz y el frijol, asI como ciertas 

formas de elaboración o preparación de losaismos (por ejemplo 

los tamales, las tortillas, el at,ole, pozole, etc.). En este 

sentido, no fueron mayores los cambios hasta aproximadamente 

los ultimos 20 afios, de acuerdo c~n Chávez (1981). A continua

ción pasemos a ver que aspectos han sido los responsables de 

tal cambio en 1 s habitos alimenticios del paIs. 

1t0s' son atrones 

conductuales especIficos que involucran una amplia variedad. 

de conductas que estan relacionadas con la se:~~ó~ •• man*~j2 

y consumo de los alimentos. ~~~~~~ .... ~~l~a~v~e~z~s~e~e~n~c~u~e~n~-:, _ 

tran condicionadas por otros factores de Indole social e indi--
_ vidual, en cÍ>Qnde el desarrollo h~rico jue~~ p~~el impor

tante sobre la carac~ri~acJ.'n de.~~Upo de dieta particular . -

_.que,,~seconsUlDe. En. este sentido, 10 antenor demuestra que de 

una u otra manera per,siste el consumo , d~ alimentos similares 

a los que se consumian hace más de 20 siglos. 

A pesar de que la historia es un aspecto importante sobre 

el consumo de, ciertos alimentos, hay otros factores mas inme

diatos que tambien intervienen en el ~bo o dirección de la 
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sociedad en general y en este caso particular sobre la forma 

en que se alimentan los individuos. Podemos hacer la distin

ción en dos niveles, dentro de los cuales se pueden agrupar 

a todos los factores presentes en relación al consumo de ali

mentos. 

(~ un primer nivel la situación socioeconómica es el 

aspecto fundamental que determina la posibilidad de consumir 

una dieta apropiada. Esto resulta obvio, dado que para adqui

rir los alimentos es necesario tener dinero para comprarlos, 

pero cuando falta éste, sustancialmente se reduce el acceso 

a la cantidad y variedad de los alimentos. No por ello es 

extraffo que los problemas de desnutrición sean característi

cos en los sectores marginados del país y especialmente en el 

sector rural. Además, un problema asociado a ésto es el costo 

de los alimentos que son disparados en parte por la inflación 

, y la producción insuficiente que obliga a la importación de 

granos como es el caso del maíz y frijol. El acaparamiento 7 

los intermediarios se aunan para hacer más dificil la solución 

del problema. 

México al tratar de buscar un desarrollo industrial dejó 

de ser un país eminentemente agricola, creandose con ello una 

situación dificil. A este respecto, Chávez (1981), señala que 

-en la actualidad, la mitad de la población ya no se dedica al 

campo y por lo tanto consume una dieta urbana más diversifica

da, incluyendo un mayor consumo de alimentos animales. La mis

ma población rural, que todavia hace 20 &10s comla lo que ella 

misma producia en sus parcelas, se está integrando rapidamente 

al sistema comercial-. (pag. 8l. Sin embargo, al venir lncorpo-
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sociedad en general y en este caso particular sobre la forma

en que se alimentan los individuos. Podemos hacer la distin-

ción en dos niveles, dentro de los cuales se pueden agrupar

a todos los factores presentes en relación al consumo de ali-

mentos.

[Zn¿un primer nivel la situación socioeconómica es el

aspecto fundamental que determina la posibilidad de consumir

una dieta apropiada. Esto resulta obvio, dado que para adqui-

rir los alimentos es necesario tener dinero para comprarlos,

pero cuando falta éste, sustancialmente se reduce el acceso

a la cantidad y variedad de los alimentos. No por ello es

extraño que los problemas de desnutrición sean caracteristi-

cos en los sectores marginados del pais y especialmente en el

sector rural. Además, un problema asociado a ósto es el costo

de los alimentos que son disparados en parte por la inflación

J la producción insuficiente que obliga s la importación de

granos como es el caso del mais y frijol. El acaparamiento 7

los intermediarios se aunan para hacer más dificil la solución

del problema.

léxico al tratar de buscar un desarrollo industrial dejó

de ser un pais eminentemente agricola, creandoee con ello una

situación dificil. A este respecto, Chávez (l98l), señala que

'en la actualidad, la mitad de la población ya no se dedica al

campo y por lo tanto consume una dieta urbana más diversifica-

da, incluyendo un mayor consumo de alimentos animales. La mis-

ma población rural, que todavia hace 20 años comia lo que ella

misma producia en sus parcelas, se está integrando rapidamente

al sistema comercial”. (938. 8). Sin embargo, al venir incorpo-
3¿



randose al sistema comercial tal vez haya sido contraproducen

te. En vista de que la expanaibn de las diferentes empresas 

trasnacionales, han promovido el consumo de alimentos atracti

vos por su presentación y sabor, más que a las propiedades ali

menticias que contienen tales productos. 

Probablemente el éxito de las empresas trasnacionales se 

debe a que entraron a un mercado propicio, pues la alimentación 

del mexicano resultó ser un blanco fácil para el consumo de ali

mentos industrializados, en gran parte mediada por la publici

dad que reciben tales artículos. El uso de los medios masivos 

de comunicación, primeramente la radio en la década de los se

sentas 1 posteriormente la televisión en los setentas, fueron 

los mecanismos a través de los cuales se produjeron cambios en 

108 patrones de conducta sobre la alimentación. Esto S8 puede 

ejemplificar con el hecho de que la publicidad ·induce- al con

sumo de determinado articulo manejando el tamaf'io del producto, 

sus supuestas propiedades, el ficticio estatus de quien lo con

sume, o la presentación de otras cosas que no tienen relación 

con el producto. Este "bombardeo· de estimulación aumenta las 

probabilidades ~e que una conducta ocurra, en éste caso, el ad

quirir el producto que invitan para su consumo. 

En síntesis, el consumo de una dieta apropiada está sujeta 

a las posibilidades económicas de la familia, ya que de ésto de

pende la adquisición de los alimentos que se consumen. Por otro 

lado, el paulatino cambio en la alimentación del mexicano, ha . 

sido en gran parte resultado de la expansión de los medios ma

sivos de comunicación. Estos últimos, básicamente están al ser

vicio de ciertos sectores de la sociedad con intereses bien de-
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randose al sistema comercial tal vez haya sido contraproducen-

te. En vista de que la expansión de las diferentes empresas

trasnacionales, han promovido el consumo de alimentos atracti-

vos por su presentación y sabor, más que a las propiedades ali-

menticias que contienen tales productos.

Probablemente el óxito de las empresas trasnacionales se

debe a que entraron a un mercado propicio, pues la alimentación

del mexicano resultó ser un blanco fácil para el consumo de ali-

mentos industrializados, en gran parte mediada por la publici-

dad que reciben tales articulos. El uso de los medios masivos

de comunicación, primeramente la radio en la década de los se-

sentas y posteriormente la televisión en los setentas, fueron

los mecanismos a través de los cuales se produjeron cambios en

los patrones de conducta sobre la alimentación. Esto se puede

ejemplificar con el hecho de que la publicidad "induce" al con-

sumo de determinado articulo manejando el tamaño del producto,

sus supuestas propiedades, el ficticio estatus de quien lo con-

sue, o la presentación de otras cosas que no tienen relación

con el producto. Este *bombardeo' de estimulación auenta las

probabilidades de que una conducta ocurra, en este caso, el ad-

quirir el producto que invitan para eu consuo.

En sintesis, el consumo de una dieta apropiada esti sujeta

a las posibilidades económicas de la familia, ya que de ósto de-

pende la adquisición de los alimentos que se consumen. Por otro

lado, el paulatino cambio en la alimentación del mexicano, ha

sido en gran parte resultado de la expansión de los medios ma-

sivos de comunicación. Estos últimos, básicamente están al ser-

vicio de ciertos sectores de la sociedad con intereses bien de-
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finidos, es decir, las industrias trasnacionales que producen 

"alimentos" industrializados, usan la radio, 1¡elevisión y cual 

quier otra forma de publicidad, para fomentar el consumo de los 

productos que venden, siendo que estos, como ya se señaló con 

anterioridad, carecen' de propiedades nutritivas. 

En un segundo nivel, otro de los factores que tiene influen 

cia sobre las prácticas alimentarias son los rasgos culturales 

que se presentan en los diferentes grupos sociales. Para nues

tros propósitos, únicamente nos referiremos a la cultura como 

las formas 8specificas de comportamiento en los individuos a 

diferentes tipos de situaciones y fenómenos, es decir, lo que 

tradicionalmente se ha venido denominando como "creencias", 

"costumbres", Whábitos", etc. Precuentemente se han utilizado 

algunos parámetros para delimitar la cultura en los grupos so

ciales, ejemplo de ellos es el nivel educat1vo, económico, idio 

ma o dialecto de la comunidad, tipo de religión, etc. Sobre e! 

~e punto Zubirán y Chávez (1963), señalaJU 

" ••• por la ' facilidad de manejo estad1stico el dato 

de analfabetismoes el más práctiCO de los de tipo 

cultural para definir las áreas de mala nutrición 
\ 

del pa!s ; ,\ yaque el mejoramiento en los niveles edu 

cativos condiciona la diversificación dietética y la 

utilización correcta de varios alimenttos en el ho-

gar" (pag. 25). 

Por razones de análisis, procederemos a revisar algunas 

de las caracter!sticas culturales de dos grupos en el PalS, 

tales grupos o sectores serán el rural y el urbano. Tal dist1~ 

ción es necesaria ya que por un lado, el sector rural es en el 
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finidos, es decir, las industrias trasnacionales que producen

"alimentos" industrializados, usan la radio, televisión y cual

quier otra forma de publicidad, para fomentar el consumo de los

productos que venden, siendo que estos, como ya se señaló con

anterioridad, carecen de propiedades nutritivas.

En un segundo nivel, otro de los factores que tiene influen

cia sobre las prácticas alimentarias son los rasgos culturales

que se presentan en los diferentes grupos sociales. Para nues-

tros propósitos, unicamente nos referiremos a la cultura como

las formas específicos de comportamiento en los individuos a

diferentes tipos de situaciones y fenômenos, es decir, lo que

tradicionalmente se ha venido denominando como "creencias",

"costumbres", "hábitos", etc. Frecuentemente se han utilizado

algunos parámetros para delimitar la cultura en los grupos so-

ciales, ejemplo de ellos es el nivel educativo, económico, idig

ma o dialecto de la comunidad, tipo de religión, etc. Sobre es

te punto Zubirån y Chávez (1963), señalan:

”... por la facilidad de manejo estadístico el dato

de analfabetismoes el más práctico de los de tipo

cultural para definir las áreas de mala nutricion

del pais, ya que el mejoramiento en los niveles edu

cativos condiciona la diversificación dietetica y la

utilización correcta de varios alimenttos en el ho-

eer" (Pas- 25).
Por razones de análisis, procederemos a revisar algunas

de las caracteristicas culturales de dos grupos en el pais,

tales grupos o sectores serán el rural y el urbano. Tal distig

ción es necesaria ya que por u lado, el sector rural es en el
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~u e los problemas de una mala alimentación son más evidentes, 

y por otro, este sector se encuentra en un mayor grado de m~ 

~in~ción tanto económico, social y cultural, en comparación 

con los grupos marginados urbanos. 

En la actualidad se continuan practicando algunos patrones 

de alimentación simi~ares a los que se realizaron en las cu! 

turas de mesoámerica, siendo esto válido para los grupos urba 

nos y rurales. No obstante, hay una diferencia en cuanto la fre 

cuencia y clase de alimentos consumidos, para mayor detalle ver 

Chávez (1971); 

i tla-lJ .976) i pé-
---. 

rez-Hidalgo, Chávez y Madrigal (1970 y 1973). Estos estudios -- ----presentan result~9~_claros en cuanto la diferencia de la die 
-------- -

ta rural y urb~a, si,e.ndo más diversificada y elevada en el se --------- - ----
gundo caso en comparación con el primero. En términos genera-

les, los resultados de estos estudios indican que en el área --- ------ - -~. 

rural _o.cO-más de1:- 6"Q% de las calorfas las proporCiona el maíz, 

.siendo éste el alimento más importante, y tanto sus cualidades 

como sus defectos nutritivos se reflejan en el valor de la die 

ta :en general, y por ende., en el estado de nutrición de las 

personas. Se estima que la cantidad promedio consumida por 

persona en el medio rur.al excede los 400 gramos. Esta ración 

de mafz se complementa con cantidades yariables pero siempre 

as fru--

_tas y verduras. En algunas zonas rurales segÚn su situación e

conómica y recursos naturales se consumen -pequeflas cantidades 

de leche, huevo, arroz y diversas raices. Asf pues, no resulta 

extraño que la alimentación en el sector rural se le refiera 
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que los problemas de una mala alimentación son más evidentes,

y por otro, este sector se encuentra en un mayor grado de mar

ginaciôn tanto económico, social y cultural, en comparaciån

con los grupos marginados urbanos.

En la actualidad se continuan practicando algunos patrones

de alimentación simi-lares a los que se realizaron en las cul

turas de mesoåmerica, siendo esto válido para los grupos urba

nos y rurales. No obstante, hay una diferencia en cuanto la fre

cuencia y clase de alimentos consumidos, para mayor detalle ver

zum;-an y cnávoz (1963); Ramirez, ¿rrollo ¿çnåyoz ( 1971);
martinez, cnávoz, Aporioio, mooosda, Medel y Tina (1976); Pé-
rez-Hidalgo, Chavez y Madrigal (1970 y 1973). Estos estudios

presentan resultados claros en cuanto la diferencia de la dig

ta rural y urbana, siendo más diversificada y elevada en el se

gundo caso en comparación con el primero. En términos genera-

les, los resultados de estos estudios indican que en el área

rural poco más del 60% de las calorias las proporciona el main

siendo este el alimento más importante, y tanto sus cualidades

como sus defectos nutritivos se reflejan en el valor de la dig

ta en general, y por ende, en el estado de nutrición de las

personas. Se estima que la cantidad promedio consumida por

persona en el medio rural excede los 400 gramos. Esta raciån

de maíz se complementa con cantidades variables pero siempre

pequeñas de,frijol, azucar, carne, pan, pastas_1ralgunas fru-

tas y verduras. En algunas zonas rurales segun su situacion e-

conómica y recursos naturales se consumen pequeñas cantidades

de leche, huevo, arroz y diversas raices. Asi pues, no resulta

extraño que la alimentacion en el sector rural se le refiera
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como la "cultura del maíz", porque su dieta es basada en este 

alimento. ~j;ras U.8 parL eJ. __ B~eQ~ urbano (de bajo nivel 

socioeconómico), el consumo- d. .... ma.{. _____ imp-or-'tan-t.- (.p.clC.CL.mú 

del 25~), tambien se consumen alimentos de más valor nutriti

vo. En este caso, el cons1l!D0 de azucar 1 grasas es notable en 

comparación con el sector rural. En datos de hace diez affos, 

Ramirez, Arrollo 1 Chávez (1971), encuentran que en la dieta 

rural "el consumo es de 56.2 gr. de proteinas totales, de las 

cuales el frijol, el maíz y otros productos vegetales como 

trigo, aportan el 8~. La carne 1 muy escasa cantidad de le

che y huevo, aportan el 2~ restante. En el área urbana la si

tuación es mejor, ya que el total es mayor (70.7 gr.) 1 tam

bien la diversificación 1 la participación de 108 productos 

animales ea mejor". (pag. 161). 

A pesar de que es mejor la alimentación en el medio urba

no, se sabe que en los cinturones de miseria que rodean a la 

ciudad de MéXiCO, se encuentran los peores indices de alimen

tación en este sector. De esta manera, para ambos sectores 

rural y urbano, especificamente 108 ' 80cioeconómicamente bajos, 

el consumo de alimentos 1 por tanto su nutrición es deficiente. 

Sin embargo, existen ciertas particularidades que caracterizan 

a ' ciert6s ' sectores o clases sociales. Iencionaremos a conti

nuación algunas de ellas. 

Bn una descripción interesante 1 detallada en cuanto la 

alimentación infantil en una comunidad indigena Martinez 1 

Chávez (1967), observaron que algunas de las enfermedades ca

talogadas por los indigenas como la 'merlacha', 'alferecia', 

'bajada de barriga', 'mal de ojo', 'enfermedad del aire', 

como la "cultura del maiz', porque su dieta es bsada en este

alimento. lientras que para el sector urbano (dekba1g_niyel

socioeconómico), el consumo de mais es importante (poco mas

del 25$), tambien se consumen alimentos de más valor nutriti-

vo. En este caso, el consumo de azucar y grasas es notable en

comparación con el sector rural. En datos de hace diez años,

Ramirez, ¿rrollo y Chávez (1971), encuentran que en la dieta

rural 'el consumo es de 56.2 gr. de proteinas totales, de las

cuales el frijol, el maiz y otros productos vegetales como

trigo, aportan el 80$. La carne y muy escasa cantidad de le-

che y huevo, aportan el 20$ restante. En el area urbana la si-

tuación es mejor, ya que el total es mayor (70.7 gr.) y tam-

bien la diversificación y la participación de los productos

animales es mejor”- (PB8. 161).

A pesar de que es mejor la alimentación en el medio urba-

no, se sabe que en los cinturones de miseria que rodean a la

ciudad de lóxico, se encuentran los peores indices de alimen-

tación en este sector. De esta manera, para ambos sectores

rural y urbano, especificamente los socioeconómicamente bajos,

el consumo de alimentos y por tanto su nutrición es deficiente.

Sin embargo, existen ciertas particularidades que caracterizan

a ciertos' sectores o clases sociales. lencionaremos a conti-

nuación algunas de ellas.

Bn una descripción interesante 1 detallada en cuanto la

alimentación infantil en una comunidad indigena Iartinez 1

Chaves (1967), observaron que algunas de las enfermedades ca-

talogadas por los indigenas como la 'merlacha', 'a1ferecia',

'bajada de barriga', 'mal de ojo', 'enfermedad del aire',
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'espanto', y otrW; cJliuchas veces son resultado de una mal nu-

trición o bien, por la pobre resistencia a las enfermedades 

como consecuencia de la deficiente alimentación. En términos 

generales los síntomas de estas enfermedades son 

diarrea, dolores de cuerpo y cabeza, fiebre, .tc., están es

trechamente asociadas con la desnutrición crónica como el 
U.N.A.M. Ci 

IZTAc.-

Marasmo y Kwashiorkor. Las formas en que son tratadas por los 

nativos, en especial los brujos y curanderos es completamente 

místi ca, es decir, consisten en "limpias", "rezos", "frotadas", 

"purgas" y con la administración de diferentes tipos de hier

bas y brebajes. En todos los casos, se suprime la alimentación 

para el enfermo, sometiendolo a una dieta de agua azucarada, 

t°!f!~D o U.O,.u¿ J IZT. l(J O O 1 8 7 
Por o ro lado, se presentan ciertas "costumbres" relacio-

nadas al trato hacia la madre que acaba de dar a luz, asi como a 

la alimentación del nuevo ser. Poco antes del parto as! como 

después de éste, la madre lleva dietas que se basan en té, cal

do de pollO sin carne y pan. Existen tambien creencias de que 

la madre no debe alimentar al nifio hasta no recibir un baflo~ 

puesto que la leche sin el bafio no le sirve al nifio. En rela-

" ción al destete, Kartinez y Chávez (1967), mencionan que "se 

.fectua en forma tardía, casi siempre hasta los dos afios d. 

vida, generalmente por la presencia de un hermano menor. Se 

hace a base de tortillas, atole sin leche, galletas, agua de 

azucar y platano. posteriormente incluyen alaches, quelites, 

calabazas y caldo de frijoles". (pag. 247). 

En otro reporte de Hernandez, Perez Gil, Aguirre, .adri-
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'espanto', y otråãfifmuchas veces son resultado de una mal nu-

tricion o bien, por la pobre resistencia a las enfermedades

como consecuencia de la deficiente alimentación. En terminos

Or

QELI

generales los sintomas de estas enfermedades son enflaqueci ár

miento, edema, lesiones cutaneas, tristeza, falta de apetit Eâì
QL

diarrea, dolores de cuerpo y cabeza, fiebre, etc., están es-

trechamente asoeiadas con la desnutrición crånica como el uaêåëg

larasmo y Knashiorkor. Las formas en que son tratadas por los

nativos, en especial los brujos y curanderos es completamente

mística, es decir, consisten en “limpias”, “reses”, "frotadas',

”purgas” y con la administracion de diferentes tipos de hier-

bas y brebajes. En todos los casos, se suprime la alimentacion

para el enfermo, sometiendolo a una dieta de agua azuearada,

*°±*,§,¶>}¿°¿¿¢¿e;g;¿,¢_f IZT, 1 0 oo 1 av
Por otro`lado, se presentan ciertas "costumbres" relacio-

nadas al trato hacia la madre que acaba de dar a luz, asi como a

la alimentacion del nuevo ser. Poco entes del parto asi como

después de este, la madre lleva dietas que se basan en te, cal-

do de pollo sin carne y pen. Existen tambien creencias de que

la madre no debe alimentar al niño hasta no recibir un baño,

puesto que la leche sin el bao no le sirve al niño. En rela-

ciön al destete, Iartinez y Chávez (1967), mencionan que 'se

efectua en forma tardía, casi siempre hasta los dos eos de

vida, generalmente por la presencia de un hermano menor. Se

hace a base de tortillas, atole sin leche, galletas, agua de

azucar y platano; posteriormente incluyen alaches, quelites,

calabazas y caldo de frijoles', (pag. 247).

En otro reporte de Hernandez, Perez Gil, Aguirre, ladri-
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gal, Garcia, Bscobar, Gut1errez, Muffoz, Perez Hidalgo 7 eh&

vez (1976), mencionan que, 

-Empieza a surgir la idea en el medio rural mexicano de 

no dar pecho al niRo. Bn las áreas clasificadas como semi~

rales, una madre de cada doce prefiere utilizar la leche in

dustrializada. En las regiones más rurales continua el patrón 

tradicional de lactancia sumamente prolongada. En las zonas 

indigenas el 76~ de las madres lactan por más de 18 meses 1 

en las zonas no indigenas, pero todavía sin características 

de urbanización, esta cifra asciende a 57~·. (pag. 237). 

Indudablemente, uno de los problemas mas graves en estos 

patrones culturales de las comunidades rurales es la deficien

te y tardía alimentación suplementaria en el niRo. Aunque pa

rezcan exagerados 108 ejemplos, ell08 son solamente una de las 

formas en que se manifiestan las prácticas alimenticias en las 

comunidades rurales. Cabria aqui explicitar que a pesar de que 

en las últimas dos décadas se han mostrado una serie de peque

Hos cambios en la alimentación mexicana, el sector rural con

tinua con estoa tipos arcaicos de alimentación y creencias 

acerca de 108 problemas que viven, ademas, de introducir algu

nos artículos industrializados como los refrescos embotellados 

harinas refinadas y otroe. 

Por otro lado, cabria preguntarse cual es la situación de 

la alimentación urbana. A este respecto se sabe que es mas di~ 

versificada la alimentación en este sector en comparación al 

rural. Un primer aspecto que salta a la vista es que existe 

una mayor disponibilidad de alimentos en las ciudades que en 

el cazpo. Bsto es obVio, ya que en las ciudades se da una cen-
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gal, Garcia, Escobar, Gutierrez, Iuos, Perez Hidalgo 1 Cha-

ves (1916), mencionan ques

"Empieza a surgir la idea en el medio rural mexicano de

no dar pecho al niño. En las åreas clasificadas como semindu-

rales, una madre de cada doce prefiere utilizar la leche in-

dustrializada. En las regiones más rurales continua el patron

tradicional de lactancia suamente prolongada. En las zonas

indigenas el 76$ de las madres lactan por más de 18 meses y

en las sonas no indigenas, pero todavia sin caracteristicas

de urbsnizaciôn, esta cifra asciende a 57$'. (pag. 237).

Indudablemente, uno de los problemas mas graves en estos

patrones culturales de las comunidades rurales es la deficien-

te y tardia alimentacion suplementeria en el niño. Aunque pa-

rezcan exagersdoe los ejemplos, ellos son solamente una de las

formas en que se manifiestan las prácticas alimenticias en las

comunidades rurales. Cabria aqui explicitar que a pesar de que

en las ultimas dos decadas se han mostrado una serie de peque-

ños cambios en la alimentacion mexicana, el sector rural con-

tinua con estos tipos arcaicos de alimentación y creencias

acerca de los problemas que viven, ademas, de introducir algu-

nos articulos industrializados como los refrescos embotellados

harinas refinadas y otros.

Por otro lado, cabria preguntarse cual es la eituaciôn de

la alimentacion urbana. A este respecto se sabe que es mas di-

versificada la alimentación en este sector en comparacion al

rural. Un primer aspecto que salta s la vista es que existe

una mayor disponibilidad de alimentos en las ciudades que en

el campo. Esto es obvio, ya que en las ciudades se da una cen-
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tralización de toda clase de productos y en esta medida en el 

sector rural es dificil la disposición de los diterentes ali

mentos que no se producen en la región. Mientras que las ciu

dades son centros de comercio por excelencia, el problema de 

la disponibilidad de alimentos no es tan serio. Ramirez, Her

nandez, Arrollo y Chávez (1971), refiriendose a la disponibi

lidad de proteinas de origen animal en el Distrito Pederal y 

en el resto del pais mencionan que: 

-Esta situación seffala el hecho de que deben existir por 

lo menos dos niveles distintos en materia de distribución, 

comercialización y consumo de alimentos, por una parte esta 

el Distrito Pederal y las grandes ciudades, donde la disponib! 

lidad de alimentos es adecuada y, por otro, las ciudades chi

cas, pueblos y población dispersa, donde la distribución y el 

consumo son francamente insuficientes. Por lo tanto se puede 

considerar como ilusoria la idea de que el paia ha superado el 

subdesarrolio desde el punto de vista de la alimentación. Es 

cierto que en promedio ya se dispone de las citras mlnimas, 

pero también es cierto que existe una sociedad dual en la que 

un sector d.e la población más rico y poderoso cuenta ya con v~ 

riados y valiosos alimentos, mientras que otro, el de 108 obre

ros no calificados y la población rural, ésta limitado a una 

dieta monótona con alimentos de escasa calidad". (pag. 160). 

Sin embargo, en las ciudades, a pesar de que S8 alimenta 

mejor que en el medio rural, porque la dieta eon más frecuen

cia incluye leche y otros alimentos, también cada vez se con

sumen más productos de bajo valor nutritivo y alto costo, a 

modo de ejemplo, el kilogramo de papas industrializadas llega 
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tralizaciôn de toda clase de productos y en esta medida en el

sector rural es dificil la disposición de los diferentes ali-

mentos que no se producen en la región. Mientras que lag çiu.

dades son centros de comercio por excelencia, el problema de

la disponibilidad de alimentos no es tan serio. Ramirez, Her-

nandez, Arrollo y Chávez (1971), refiriendose a la disponibi-

lidad de proteinas de origen animal en el Distrito Federal y
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riados y valiosos alimentos, mientras que otro, el de los obre-

ros no calificados y la población rural, esta limitado a una

dieta monôtona con alimentos de escasa calidad”. (Pis. 160).

Sin embargo, en las ciudades, a pesar de que se alimenta

mejor que en el medio rural, porque la dieta con mas frecuen-
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modo de ejemplo, el kilogramo de papas industrialisadas llega
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a ser de 100 pesos, siendo que el precio en el mercado llega 

a variar de 15 a 30 pesos. En este sentido, se puede decir 

que México, 7 en especial el eectorurbano ya no se está en

frentando a un solo problema nutricional, la desnutrición en 

su forma tradicional, causada por la falta de alimentos en 

la población que por sus escasos recursos no puede escoger 

su dieta. A e.ste respecto, Chávez (1981), menciona que -ahora 

se agrega otro problema, el del sector que se está incorporan

do al sistema comercial 7 que ya puede escoger sus alimentos, 

pero que lo hace mal y como consecuencia sufre de multiples 

alteraciones nutricionales ! e inclusive transtornos metabóli

cos condicionados por el exceso de agua, grasas, harinas refi

nadas y alimentos de origen animal incorrectamente selecciona

dos y consumido.-. Posteriormente agrega, -en estos casos, no 

es raro · encontrar una combinación de desnutrición con obesidad, 

~pertensión 7 artereoesolerosis. Esto muestra que México se 

encuentra oercano 7a a un curioso punto de desequilibrio nu

tricional-. (pag. 10). 

In la ciudad de MéXico las características culturales no 

contienen tan fuertes creencias religiosas ni místicas, pero 

guardan rasgos específicos en los grupos marginales de las ciu

dades p~rdidas, barrios 7 cinturones de miseria, como por ejem

plo en muchos caeos se recurre a la ayuda de la partera, en 

otros se acude al brujo o S8 reza por la recuperación del nifio. 

Por otra parte en cuanto al cuidado de la madre después del 

parto ella en ocasiones en puesta en cuarentena, al nifio se 

le mantiene envuelto por largos periodos de tiempo, generalmen

te se le retira el alimento cuando se enferma, en otras ocasio-
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a ser de 100 pesos, siendo que el precio en el mercado llega

a variar de 15 s 30 pesos. En este sentido, se puede decir

que léxico, 1 en especial el sector urbano ya no se está en-

frentando a un solo problema nutricional, la desnutrición en

su forma tradicional, causada por la falta de alimentos en

la poblaciån que por sus escasos recursos no puede escoger

su dieta. A este respecto, Chávez (1981), menciona que 'ahora

se agrega otro problema, el del sector que se está incorporan-

do al sistema comercial 1 que ya puede escoger sus alimentos,

pero que lo hace mal 1 como consecuencia sufre de multiples

alteraciones nutricionales -e inclusive transtornoe metabóli-

cos condicionados por el exceso de agua, grasas, harinas refi-
nadas y alimentos de origen animal incorrectamente selecciona-

dos y consumidos". Posteriormente agrege, 'en estos casos, no

es raro encontrar una combdnaciön de desnutrición con obesidad,
hipertensiön y artereoesolerosis. Esto muestra que Iåxico se

encuentra cercano ya I un curioso punto de desequilibrio nu-

tricional". (pee. 10) .
En la ciudad de léxico las caracteristicas culturales no

contienen tan fuertes creencias religiosas ni místicas, pero

guardan rasgos especificos en los grupos marginales de las ciu-

dades perdidas, barrios 3 cinturones de miseria, como por ejem-

plo en muchos casos se recurre e la ayuda de la partera, en

otros se acude al brujo o se reza por la reeuperaciôn del niño.

Por otra parte en cuanto el cuidado de la madre después del

parto ella en ocasiones en puesta en cuarentena, al niño se

le mantiene envuelto por largos periodos de tiempo, generalmen-

te se le retira el alimento cuando se enferma, en otras ocasio-
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nes es poco el tiempo en que jue~ o interactua la madre con 

su (s) hijo (é), la introducción al niao a una alimentación 

suplementaria en algunos casos es tard!a, etc. 

En lo referente al consumo de alimentos en la población 

de la ciudad de MéXico, ha aumentado el uso de productos ~ 

dustrializados, tal es el caso de la leche en polvo para el 

infante, la leche pasteurizada, todo tipo de harinas indus

trializadas, etc. Uno de los problemas que acarrea ésto es 

que en el proceso de industrialización el alimento pierde 

gran parte de sus propiedades nutritivas. ~ambieD , sesabe que 

los conservantes llegan a contener ciertas sustancias que pue

den ser tóxicas para el organismo (por ejemplo el plomo). Por 

supuesto, el consumo de estos alimentos no garantiza una bue

na nutrición, pero el uso de ellos es un hecho importante pa

ra apoyar la idea del desequilibrio nutricional. En general, 

podemos considerar este problema como una consecuencia del 

crecimiento de la ciudad de México debido en gran parte por 

inmigración a ésta. 

Dentro de toda esta problemática se ha propuesto la nece

sidad de tomar medidas para atacar el problema de la alimenta

ción en el pa!a, ejemplo de ello e8 lo que sugiere cháves, (1969);. 

-1.- Enseñar a la madre a vigilar a su n1f10 y a que le ad

ministre una alimentación suplementaria más temprana y más abun

dante, y sobre todo con una actitud más decidida. 

2.- Educar sobre la preparación especial para el lactan

t. de los productos disponibles en el hogar, sobre todo el fri

jol, con insistencia en su preparación higiénica. 

3.- Producir para distribución amplia una linea de ali-

nes es poco el tiempo en que juega o interactua la madre con

su (s) hijo (i), la introduccion al niño s una alimentacion

suplementaria en algunos casos es tardía, etc.

En lo referente al consumo de alimentos en la poblacion

de la ciudad de loxico, ha aumentado el uso de productos in-

dustrializados, tal ee el caso de la leche en polvo para el

infante, la leche pasteurisada, todo tipo de harinas inus-

trializadae, etc. Uno de los problemas que acarrea oeto es

que en el proceso de industrializacion el alimento pierde

gran parte de sue propiedades nutritivas. Ianbien se sabe que

los conservantes llegan a contener ciertas sustancias que pue-

den ser toxicas para el organismo (por ejemplo el plomo). Por

supuesto, el consumo de estos alimentos no garantiza una bue-

na nutricion, pero el uso de ellos es u hecho importante ps-

ra apoyar la idea del desequilibrio nutricional. En general,

podemos considerar este problems como una consecuencia del

crecimiento de la ciudad de Moxico debido en gran parte por

inmigracion a oste-
Dentro de toda esta problemática se ha propuesto la nece-

sidad de tomar medidas para atacar el problema de la alimenta-

cion en el pais, ejemplo de ello es lo que sugiere Chorus (l969)à

'1.- Enseñar a la madre a vigilar a su niño y a que le ad-

ministre una alimentacion suplementaria más temprana y más abun-

dante, y sobre todo con una actitud más decidida.

2.- Educar sobre la preparacion especial para el lactan-

te de los productos disponibles en el hogar, sobre todo el fri-

jol, con insistencia en su preparacion higionica.

3.- Producir para distribucion amplia una linea de ali-
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mentos infantiles de bajo costo, que sean de buen valor nutri

tivo y de fácil manejo en el hogar, y educar para que se ad

ministren a los niffos estos productos desde sus tres meses has

ta los tres años de edad. 

4.- Educar sobre la importancia de la leche y otros pro

ductos proteicos no industrializados como el huevo y la carne, 

e industrializados como 108 purés proteicos infantiles duran

t. el destete. 

5.- Propugnar para que no se s~r1ma la alimentación du

rante las enfermedades, sino sólo bajo indicaciones médicas 

cuando el caso 10 amerita y por periodOS cortos. As! mismo eVi

tar las purgas y otros tratamientos agresivos. 

6.- Promover todos los programas de protección a los ni

ffos menores, tanto en cuestiones de salud, como vacunaciones e 

higiene de la madre y del hogar, como de alimentación tales co

mo los patrocinados por INPI, SSA, CONASUPO, IMSS y otros. 

7.- Extender, mejorar y crear programas de Vigilancia y 

atención de los niffos más susceptibles y curar a los que ya 

están desnutridos, con atención especial en sus casas o en los 

hospitales. 

8.- Mejorar la alimentación de las madres durante el em

barazo y la lactancia, para que los niffos nazcan en mejores 

condiciones y después puedan nutrirse mejor de las madres-. 

(pag. 263). 

Todo lo hasta aquí seffalado, es la exposición general d. 

como h1storicamente se han venido dando las practicas alimen

ticias en los pobladores del territorio mexicano. Aunque el 

consumo a~:, ;J:';¡ /'rlos alimentos ha prevalecido por siglos, obser-
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ductos proteicos no industrializados como el huevo y la carne,
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cuando el caso lo amerita y por periodos cortos. Asi mismo evi-

tar las purgaa y otros tratamientos agresivos.

6.- Promover todos los programas de proteccion a los ni-

ños menores, tanto en cuestiones de salud, como vacunaciones e

higiene de la madre y del hogar, como de alimentacion tales co-

mo los patrocinados por INPI, SSA, CONASUPO, IHSS y otros.

7,- Extender, mejorar 1 crear programas de vigilancia 1

atencion de los niños más susceptibles y curar a los que ya

estén desnutridos, con atencion especial en sus casas o en los-

hospitales.

8.- Mejorar la alimentacion de las madres durante el em-

barazo y la lactancia, para que los niños nazcan en mejores

condiciones y despuos puedan nutrirse mejor de las madres”.

(nas. 263).
Todo lo hasta aqui señalado, es la exposicion general de
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vamos que la influencia de otros factores juega un papel impor

tante en el curso y dirección de la alimentación en México. En 

este sentido, vemos que el problema de la desnutrición queda 

inmerso dentro de la situación socioeconómica del país, 108 in

dices de producción de alimentos básicos, el proceso de indus

trialización asi como la expansión de los medios masivos de co

municación. Estrechamente ligado a estas condiciones, es a lo 

que nos hemos referido ~ como cultura, encontrando que muchos de 

los comportamientos en el sector hurbano y rural en cuanto a 

la alimentación no son del todo adecuados . para una óptima nu'"" 

trición, especialmente en el niño. No obstante, aun queda pen

diente como a un nivel más especifico se adquieren éstas 'prác

ticas' o 'habitos' alimenticios. 

La adquisición y .la transferencia de habilidades con res

pecto a la selección, preparación y consumo de alimentos, no 

está desconectada ni desVinculada de una situación más general, 

como 10 es la situación socioeconómica. Sin embargo, al parecer 

no se ha prestado mucha atención al proceso a través del cual 

se establecen ;y practican patrones particulares de alimentación. 

Para iniciar este análisis, tenemos que considerar que des

de los periodos más primitivos, se empezó a gestar una diVisión 

. del trabajo, en donde se desempeñaban funciones específicas en

tre el hombre y la mujer. Ejemplo de ello era el hecho de que 

el hombre emprendia las tareas más duras, como era el caso de 

ir a la caza de animales, proteger a la familia o tribu, etc. 

Mientras que la mujer se avocaba a cuidar a la familia, reco

lectar alimentos, la preparación de éstos, etc. De esta manera, 

se puede apreciar que la mujer desde épocas muy remotas se ha 
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especializado en realizar las actividades tendientes a la a1~ 

mentación. Este aspecto es dé fundamental importancia porque 

en la actualidad, en la mayoria de los casos es la que conti

nua desempeñando estas ,funciones. 

En gran medida. la mujer ~s 1 ha sido la indicada para 

especializarse en la selección 1 la preparación de los alimen

tos puesto que el niño desde que está dentro del vientre de 

la madre se alimenta de ésta y aún tiempo después de que na

ce depende totalmente de ella, quien continua proporcionando

le alimento de pecho as! como introducirlo a una alimentación 

suplementaria. Por lo tanto, si en Uo"l principio por razones 

naturales ~' bien biológicas, a la mujer le ha correspondido 

ver por la alimentación del niño, socialmente tambien se le 

ha impuesto el continuar efectuando esta tarea, aun después 

de que el infante ya sea capaz de alimentarse no solamente de 

la madre. Cabe aclarar que no ha sido solo la imposición del 

hombre sino que este proceso está historicamente determinado. 

La mujer al pasar la mayor parte del tiempo al cuidado 

de los hijos o bien atendiendo a las necesidades del hogar 1 

en especial a la preparación de alimentos, ella es quien fun

damentalmente prepara a la futtcra madre quien más adelante de

sempeñará las mismas funciones que su madre. Este proceso, pue

de ser descrito de la sigui~nte manera. 

1.- La madre al nacer su hijo 10 alimenta de pecho 1 pos

teriormente lo introduce a una dieta más variada 1 compleja. 
, 

2.- Durante este periodo 1 años mas adelante se avoca a 

la crianza 1 cuidado de los hijos as! como del hogar, en este 

tiempo empieza a diferenciar los roles de la niña 1 del niño. 
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en la actualidad, en la mayoria de los casos es la que conti-

nua desempeñando estas funciones.

En gran medida, la mujer es y ha sido la indicada para

especializarse en la selecciôn y la preparación de los alimen-

tos puesto que el niño desde que está dentro del vientre de

la madre se alimenta de ésta y aún tiempo después de que na-

ce depende totalmente de ella, quien continua proporcionando-

le alimento de pecho asi como introducirlo a una alimentación

suplementaria. Por lo tanto, si en un principio por razones

naturales 0'bien biológicas, a la mujer le ha correspondido

ver por la alimentacion del niño, socialmente tambien se le

ha impuesto el continuar efectuando esta tarea, aun después

de que el infante ya sea capaz de alimentarse no solamente de

la madre; Cabe aclarar que no ha sido solo la imposiciôn del

hombre sino que este proceso está historicamente determinado.

La mujer al pasar la mayor parte del tiempo al cuidado

de los hijos o bien atendiendo a las necesidades del hogar y

en especial a la preparación de alimentos, ella es quien fun-

damentalmente prepara a la futura madre Quien más adelante de-

sempeñará las mismas funciones que su madre. Este proceso, pue-

de ser descrito de la siguiente manera.

1.- La madre al nacer su hijo lo alimenta de pecho J pos-

teriormente lo introduce a una dieta más variada y compleja.

2.- Durante este periodo y años más adelante se avoca a

la crianza y cuidado de los hijos asi como del hogar, en este

tiempo empieza s diferenciar los roles de la niña y del niño.
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On ejemplo de ello es que las niñas con mayor frecuencia ayu

dan a la madre en los quehaceres del hogar. 

3.- Cuando la nifia al pasar más tiempo colaborando con 

la madre, observa las formas particulares en que ésta selec

ciona y prepara los alimentos, en otras palabras, la madre 

funge como modelo en cuanto a la forma de guisar, además, es

ta última proporciona instrucciones de que hacer y como hacer

lo, en consecuencia la hija aprende ciertas habilidades. 

4.- Cuando no se presentan problemas de desarrollo en la 

niña, la madre deja de proporcionar alguna ayuda "especial" a 

la ya potencialmente madre, siendo esta última capaz de rea

lizar la selección y preparación del alimento~ 

5.- La futura madre podrá mejorar sus "habitos" alimen

ticios, a través de diferentes situaciones como de ensayo y 

error, seguir recetas de cocina Cen forma escrita o vocal), 

observando la preparación de alimentos, o por la influencia 

comercial en el consumo de cierto tipo de alimentos. 

6.- Finalmente, la nueva madre reinicia el ciclo a partir 

de la alimentación, crianza y cuidado de los hijos. 

~odas las situaciones descr! tas arriba pueden te.ner di

ferentes variantes como es el caso de que no precisamente la 

madre sea quien introduzca a la hija en el manejo de 108 ali

mentos así como que la nifia nunca haya tenido que ver con las 

labores de cocina, y otros más. Sin embargo, lo que se puede 

desprender del esquema de transmisión de "habitos" alimenti

cios, f#s :-que').oourren diferentes situaciones de aprendizaje 

que potencialmente pueden ~odificar las conductas relacionadas 

con la alimentación. 

Un ejemplo de ello es que las niñas con mayor frecuencia ayu-

dan a la madre en los quehaceres del hogar.

3.- Cuando la niña al pasar mas tiempo colaborando con

la madre, observa las formas particulares en que éste selec-

ciona y prepara los alimentos, en otras palabras, la madre

funge como modelo en cuanto a la forma de guiear, además, es-

ta ultima proporciona instrucciones de que hacer y como hacer-

lo, en consecuencia la hija aprende ciertas habilidades.

4.- Cuando no se presentan problemas de desarrollo en la

niña, la madre deja de proporcionar alguna ayuda 'especial' a

la ya potencialmente madre, siendo esta ultima capaz de rea-

lizar la selección y preparación del alimento.

5.- La futura madre podra mejorar sus 'habitos' alimen-

ticios, a través de diferentes situaciones como de ensayo y

error, seguir recetas de cocina (en forma escrita o vocal),

observando la preparación de alimentos, o por la influencia

comercial en el consumo de cierto tipo de alimentos.

6.- Finalmente, la nueva madre reinicia el ciclo a partir

de la alimentación, crianza y cuidado de los hijos.

Todas las situaciones descritas arriba pueden tener di-

ferentes variantes como es el caso de que no precisamente la

madre sea quien introduzca s la hija en el manejo de los sli-

mentos asi como que la niña nnce haya tenido que ver con las

labores de cocina, y otros más. Sin embargo, lo que se puede

desprender del esquema de transmisión de "habitos" alimenti-

cios, esrquevncurren diferentes situaciones de aprendizaje

que potencialmente pueden modificar las conductas relacionadas

con la alimentación.
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En sintesis en este capítulo, analizamos los patrones de 

comportamiento hacia la alimentación. Este aspecto fue analiz! 

do desde un marco general, tomando en consideración dos nive

les, el socioeconómico y el cultural. Se enfatizan los diferen 

tes componentes del proceso dentro del cual el undividuo ad

quiere y práctica determinadas formas de alimentación. Encon

trandose que a pesar de que los hábitos alimenticios estan de

terminados por varios factores, existen ciertas situaciónes de 

aprendizaje, que de una u otra ,manera pueden ser utilizadas p! 

ra mejorar el consumo de alimentos y con ello, el nivel nutri

cional. 

Podríamos concluir que los problemas de la alimentación 

son son debido en parte por los hábitos alimenticios y no úni

camente por la situación socioeconómica, por lo tanto, no¡,ha:y 

que esperar a que se resuelvan los problemas de desarrollo e

conómico del país, esperando con ello que se optimizen los ni

veles los niveles nutricionales de la población, sino que es 

menester de las disciplinas que se aboc,an:c.al ,estudio: de los fi 

nomenos de la salud. Por su parte, la pSicología puede contri

buir al estudio y solución de los problemas relacionados con 

la alimentacIón. 
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son son debido en parte por los hábitos alimenticios y no uni-

camente por la situación socioeconómica, por lo tanto, no hay

que esperar a que se resuelvan los problemas de desarrollo e-

conómico del pais, esperando con ello que se optimizen los ni-

veles los niveles nutricionales de la población, sino que es

menester de las disciplinas que se abocan al estudio de los fg

nomenos de la salud. Por su parte, la psicología puede contri-

buir al estudio y solución de los problemas relacionados con

la alimentación.
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CAPITULO 3. 

LA PSICOLOGIA y SU VINCULACION CON LOS PROBLEMAS DE ALnrENTACION • . ~---_.~-~-

En los dos capi tulos .~teriores hemos analizado algunos 

de los aspectos más relevantes sobre la alimentación. Especí

ficamente se ha revisado el papel de la desnutrición en el de

sarrollo rísico y conductual, y en el otro capítulo se anali

zaron los factores que están determinando las características 

de la dieta en el sector rural y urbano, así como el proceso 

a través del cual se establecen las • prácticas , o 'habitos' 

alimenticios. Sin embargo, implicitamente hemos considerado el 

papel de la psicología sobre el problema de la alimentación. 

En este capítulo, se tratará de plantear el nivel de inserción 

de la psicología en este fenómeno. Además, pretende plantear 

algunas de las aportaciones de la psicologÍa, que potencialmen

te pueden ser usadas en el estudio de esta problemática. 

Para iniciar la discusión, nuevamente hay que recordar lo 

que en reiteradas ocasiones se ha seffala~o, ' el punto es que el 

ue se encuentra determinado por multi~le8 factores, entre _... . ~......---

ell08, el factor fundamental es el nivel socioeconómico 1 li-
• ~ -..-........- _ • .- _~ ... ;o¡.,. 

do a ésto his.;tór1.c9 

bio1óruOA-. PAiJ;,Oló,p.cQa~ e.\c. En e~t_e se tido, el acceso a ,. 

una adecuada alimentación se presenta en la actualidad como 
~ ... - .,.. . ... 

una dificil situación de considerable ma °tud. De hecho, po-

demos decir que el problema de la alimentación es de índole 
------------~----~~------------------------------------.~ 

4~ 

CAPITULO 3.

LA PSICOLOGIA Y §gm!1¶§QPACION CON §0$ PROBLEMAS DE ALIXENTACIOH

En los dos capitulos anteriores hemos analizado algunos

de los aspectos más relevantes sobre la alimentacion. Especi-

ficamente se ha revisado el papel de la desnutriciån en el de-

sarrollo fisico y conductual, y en el otro capitulo se anali-

zaron los factores que están determinando las caracteristicas

de la dieta en el sector rural y urbano, asi como el proceso

a través del cual se establecen las 'practicas' o 'habitos'
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que en reiteradas ocasiones se ha señalado, el punto es que el
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que se encuentra determinado por multiplps factores, entre ,

ellos, el factor fundamental es el nivel socioeconómico 1 li-

gagg_5_§§±g,,1oshaspectos.his±åric9l,_cultur&les, eco1ôgicos,J
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~ráctieo] Aun u. si bien este problema, eetá ~~ 
f~ctores económicos, no necesariamente implica que las disci-

_..-~~...-'"'~_ .. ""- ..... - ''&''''-' 

pUnas eco.,!lóm ~. :-~ºb .. l.U~JleQlLl§.s_ indica,~fts para . s,u~ 2~m:pren-

stó o .., d. __ ae~ .!"~>t, ... ~.2..~~~~j.~ x:a.z§.n d~.!er~.:as 

, dlec1pUnas l.. como el!!llplo l ,!; nutriol2.,~a!_. !V.!d~mente 

'n d. orden práctico, y a 
.~ ...... ~~ ... ., ¡I 

la.~.s.:t ~~ e.~IlU-ae2e!lóll!.,-~_como 

el des QJ...l.2...",-~~ol" Ees.ul,.t~q ¡¡¡,lJ.m,Wación es d • ..... ' '" 

interés .~~~~J'!'mgJ,.~ ~e. ~;"Ve.t~!8 ~~~:ip~ina..s cient~ ficas. 

La coincidencia de varias disciplinas en el estudio y 

comprensión de la alimentación, es necesaria, en vista de 

que cada una d. ellas proporciona información útil para el 

conocimiento del f.nómeno, incluso tal información es valio

sa para otras disciplinas involucradas en el mismo prcble~a. 

Trataremos de ilustrar ésto con el ejemplo d. algunas de las 

disciplinas científicas en cuyo objeto de estudio implican 

el problema d. la alimentación. Cabe eeffalar que, la delimi

tación teórica del objeto de estudio que s. expone no preten

de enmarcarse desde una perspectiva filosófica ni epistemoló

gica, sino que sólo nos sirva como marco general, para justi

ficar la incidencia y aportación de la psicologÍa .n esta 

problemática. 

En primera instancia, las disciplinas económico-sociales, 

dentro de las cuales figuran la economía, la sociologÍa, la 

antropología, y otras, fundamentalmente se abocan al estudio 

de las sociedades, analizando sus condiciones económicas, su 

historia, su cultura, etc. En cuanto la prOblemática d. la 

alimentación, su a.portación es importante, .n vista de que 
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pråcticoï Aungue si bien este problema, esta sujeto a los

factores econåmicos, no necesariamente implica que las disci-

plinasweconåmico-sociales sean las indicadas para su compren-

si¿§,9sus±nd19, de ser asi, no tendrian razån de ser otras

disciplinag, como por ejemplo la_nutriologia. Evidentemente

sl_se:_alinE9Plåëåeåamlåefllimentacišfi Ée_orden prâctico,_y a
la vee~es±ar relacionado con otra clase de fenómenos (como

e1_;_É_¢_§§-2T;'9lloc .del niño), resulta. qua .la alimentación es de
interås para su estudio de diversas disciplinas cientificas.

La coincidencia de varias disciplinas en el estudio y

comprension de la alimentación, es necesaria, en vista de

que cada una de ellas proporciona informaciån util para el

conocimiento del fenomeno, incluso tal informaciån es valio-

sa para otras disciplinas involucradas en el mismo problema.

Trataremos de ilustrar esto con el ejemplo de algunas de las

disciplinas cientificas en cuyo objeto de estudio implican
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de enmarcarse desde una perspectiva filosöfica ni epistemolå-
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ficar la incidencia y aportacion de la psicologia en esta

problemática.
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dentro de las cuales figuran la economia, la sociología, la

antropologia, y otras, fundamentalmente se abocan al estudio
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historia, su cultura, etc. En cuanto la problemática de la

alimentacion, su aportaciån es importante, en vista de que
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proporciona elementos valiosos que permiten comprender las 

implicaciones que este problema tiene sobre determinada cla

se social tanto a nivel regional, en un pals e incluso mun

dialmente. 

En otro nivel de especificidad tenemos las disciplinas 

qu!mico-biológicas, dentro de las cuales podriamos agrupar 

a la bioqu!mica, la fi 8~ olog!a, la genética, entre otras. 

En general, estas disciplinas tienen que ver con los proble

mas de la alimentación en la medida en que estudian las alte

raciones a un nivel molecular, producidas por una deficiente 

alimentación en el individuo, de manera particular su infor

mación o aportac~ón e8 importante para entender 108 proceso. 

o perlodos de la homorreosis y la homeostasis que ocurren en 

las etapas criticas de la desnutrición. 

En el caso de la nutriologÍa, aunque quedaría incluida 

en el grupo anterior, el objeto de estudio de esta disciplina, 

puede ser considerado de manera general, como el proceso a 

través del cual los organismos se alimentan y se nutren, en 

donde se analizan las relaciones entre las características, 

contenidos, hábitos y efectos del consumo de alimentos. De 

esta manera la nutriolog!a como una disciplina científica 

surge ante la necesidad de comprender todos los problemas in

volucrados en la alimentación y por supuesto en la nutrición 

del hombre. 

Aquí hay que enfatizar, que el caracter del objeto de 

estudio de la nutriologÍa esencialmente es compartido, es de

cir, los diversos aspectos que reviste la nutrición, de una 

u otra manera tembien son eventos que están incluidos en el 
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proporciona elementos valiosos que permiten comprender las

implicaciones que este problema tiene sobre determinada cla-

se social tanto a nivel regional, en un pais e incluso mun-

dialmente.

En otro nivel de especificidad tenemos las disciplinas

quimico-biológicas, dentro de las cuales podriamos agrupar

a la bioquímica, la fisiología, la genótica, entre otras.

En general, estas disciplinas tienen que ver con los proble-

mas de la alimentación en la medida en que estudian las alte-

raciones a un nivel molecular, producidas por una deficiente

alimentación en el individuo, de manera particular su infor-

mación o aportación es importante para entender los procesos

o periodos de la homorreosis 1 la homeostasis que ocurren en

las etapas criticas de la desnutrición.

En el caso de la nutriologia, aunque quedaria incluida

uede ser considerado de manera general, como el proceso a

(en el grupo anterior, el objeto de estudio de esta disciplina,

' P1

1, través del cual los organismos se alimentan y se nutren, en

donde se analizan las relaciones entre las caracteristicas,

contenidos, habitos y efectos del consmo de alimentos. De

esta manera la nutriologis como una disciplina cientifica

surge ante la necesidad de comprender todos los problemas in-

volucrados en la alimentación 1 por supuesto en la nutrición

del hombre.

Aqui hay que enfatizar, que el caracter del objeto de

estudio de la nutriologia esencialmente es compartido, es de-

cir, los diversos aspectos que reviste la nutrición, de una

u otra manera tambien son eventos que están incluidos en el
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objeto de estudio de otras disciplinas científicas. 

Pinalmente, en el caso particular de la psicologÍa, pre

viamente hay que aclarar que en la actualidad está en dis9M

sión si es un.a ciencia natural L una ciencia social, ~ bien 

forma un continente científico. A pesar de esta controversia, 

la psicologÍa tiene un nivel de especificidad dentro del cam-
, 

po de conocimiento, su ob eto de estudio es la conducta, en-

tendida ésta como cualquier cambio físico en .1 ambiente pro

ducto de la actividad del or iemo ylo cual uier otra forma 

to como lo que trad~~ª~~~_@~~~ 

<t:.::o.::n::;:s.:i .:;d,.J:;e.:::.:c ... a""d",,_.-_Q..,Jl~mo.m!:! ento memoria, perceps.900 ,.1.c.o En 

este sentido, el evento psicológico queda enmarcado como una 

interacción a nivel conductual del organismo en referencia a 

las condiciones que le redean y/o hacia sí mismo. 

~a forma en que la psicologÍa se articula al problema de 

la alimentación no es tan·evidente como en el caso de otras 

disciplinas (por ejemplo la medicina), ya que los efectos de 

una cierta dieta generalmente no se manifiesta en forma inme

diata en el organismo, porque como se vió en el capitulO 1, 

snutrición infantil puede producir problemas de 

0110 algÚn tiempo después de ~cw:ri1> 

ésta, a pesar de una rehabilitación alimenticia. Otro aspecto 
--~~~--------------------------.--"'~ más, es el hecho de que la ..... selección , y'tpreparación d. los 

alimentos afeeta e! . ~~I!!.~o-ª~ nutrimentos ~os !Jlcü. ~QA o .. 
P~r último, ,~ aspecto más y quizas de gran relevancia es que 

a través de su metodologÍa y herramientas conductuales que ha 

desarrollado la psico]og{a, puede invest1e r las tácticas o 

estrat dificación corrección o complementación 

._._A¶¬__..

\

objeto de eetdio de otras disciplinas cientificas.
Finalmente, en el caso particular de la psicologia, pre-

viamente hay que aclarar que en la actualidad está en d1¡ggEL

eiôn si es una ciencia natural, una ciencia social, o bien

forma un continente cientifico. A pesar de esta controversia,
-.í-i-----.-r._†__

la psicologia tiene un nivel de especificidad dentro del cam-

po de conocimiento, su objeto de estudio ee la conducta, en-

tendida esta como cual uier cambio f , ' o-

_ducto de la actividad del organismo y/b cgglgpier otra forma _

de cømnpfleaxi¢nt.o..ee9iaz:±a;s=9n9W}_° e<19€}1“@›<1i¢1°nfl1m=P-fa =¢›.h&...-
e°n_§_is1.¢.1:e¢o como p,eneani.§.I1E91..**}3§§9}j1fi› 1›=r¢9,p¢.:Lôn. etc- En
este sentido, el evento psicologico queda enmarcado como una

interacción a nivel conductual del organismo en referencia a

las condiciones que le rodean 1/o hacia si mismo.

La fonma en gue la pgicglggig ee articula al problema de

la alimentacion no ee tan-evidente como en el caso de otras

disciplinas (por ejemplo la medicina), ya que los efectos de

una cierta dieta generalmente no ee manifiesta en forma inme-

diata en el organismo, porque como se vió en el capitulo l,

1=Jenm..an.»nu±r±¢1í=L1*%?°-“*i}r_1e9±s2.arPïeêgsåï.2_1ìePl±aaa.ì°
I P Iret§2å9_en_§l_É§§ã{ä9 __tiempofldespuea_de~qgg_ncnr2iollo algundh M“_' V ú BMW

ésta, a pesar de una rehabilitacion alimenticia. Otro aspecto
“ì--1--._..›_.--...___ †-.¬..~.\_-,- -...,.., -› 7 - V

mås, ee el hecho de que 1a_selecci¿n ywpreparaciôn de los

alimentos afecta el consumo de nutrimentos en los individuos.

Qor último, un aspecto más y quisas de gran relegancia c$ QUO

_a través de su metodologia y berramientag_gpnductuales que ha

 mmh&4Me i.:›v¢=¬=f1e*-12' 188 '=å<=1=1<=a= ° Ñ
egtrategiaa,paIan1n_mgdificaçiön, correccidn o coplemontaciôn
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del coneumo de alimentos adecuados considerados por supuesto 

desde un punto de vista nutricional, e8 decir, la psicolosia 

tiene que ver con todas las conductas relacionadas con 

t uea. 
de los cuales se 

modificar 

la informac canti-

dad de alimentos requeridos para una óptima nutrición. 

Obviamente, existen otras disciplinas que participan en 

el estudio de este problema, no es intención de este trabajo 

analizar cada una de ellae, ni tampoco entrar en una diecu

sión más profunda en cuanto su construcción lógica. 

Lo que nos interesa analizar es 10 que constituye la re

lación de la psicologia con el fenómeno d. la nutrición. La 

aportación psicológica, puede considerarse en dos niveles, 

uno de ellos, en cuanto al~abajo multidisciplinarto, 1 el 

otro referente ·a la desprofesionalización. 

En la escueta delimitación del objeto de estudio de al

gunas disciplinas cientIficas que incid'en en el estudio de 

los problemas de ~a alimentación, implicitamente quedó consi

derado el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. 

Estos conceptos han sido defi~idos de diferentes maneras, nos 
,J"" 

limitaremos ha considerar lo expuesto por Ribes (1979), en 

primer lugar, precisa que ~os conceptos de interdieciplina 

J[ multidisciplina no constituyen marcos de referencia absolu-

toe, sino que por el contr 'rico 

del conocimiento. Habiendo aclarado esta circunstancia, se 

puede proceder a diferenciar la multidisciplina de la inter

disciplina con base en el 'vacio' teórico o empíriCO de un 
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campo de problemas de naturaleza cient!fica~ (pag. 42). 

Esta delimitación inicial contiene puntos importantes, ,a 

que considera de principio una diferencia en los conceptos de 

multi e interdisciplina (que retomaremos más adelante), sien-
r =-oa 

do estos conceptos teórico~ del campo de las disciplinas cien-

t!ficas, cuyo fin es el lograr un máximo de información de un 

cientfficas en la comprensión y las formas de solución a los 
~----------------------------------------------------cuales se dirigen sus esfuerzos. 

La distinción hecha por Rlbes entre multi e interdisci

plina la indica en los siguientes términos: 

'-As! pues. en el casQ de la interdisci~llna a1-prpblemª 

rad~ca en la formulación de un nuevo objeto ~~~rico y ~rácti-

co, y en la re-inte re-ordenamiento de conceptos, me-

todologias y técnicas de las disciplinas intersectadas para 

~onfigurar organicamente un nuevo campo de acción y conocimien

to-,- Por ra....p~, !ina plantea los nivelef!. de _ 

acción conjunta y coordinada de conceptos, metodologias Y téc- , 

nicas de distintas disciplinae en un mismo campo de problemas, 

sin que ierdan la identidad original que las confi 

disciplinas. En este caso, la multidisciplina puede darse a 

distintos niveles: 

l)'1'a aportación de una disciplina para proveer de modelos 

teóricos descriptivos a otros {como ocurre con la matemá-

tica}; 

2) ~ortaciÓn d~una disciplina para dotar de metodologias 

analíticas e instrumentales a otras (como ocurre con la 

pisica); 

$30/1 «if .0¡JMï(¿f -CZ/M fifa/ /fé* `”“.f.«.f¿,«.f
campo de problemas de naturaleza cientifica% (pag. 42).

Esta delimitación inicial contiene puntos importantes, ya

que considera de principio una diferencia en los conceptos de

multi e interdisciplina (que retomaremos más adelante), sien-
la

do estos conceptos teóricos del campo de las disciplinas cien-

tificas, cuyo fin es el lograr un máximo de información de un

_prob1ema o campo de problemas que vincula.awxariassdisciplinas-

_cient1ficas en la comprensión y las formas de solución a losì

cuales se dirigen sus esfuerzos.

La distinción hecha por Ribes entre multi e interdisci-

plina la indica en los siguientes tórminoss

*'Asi ues en la interdiscipligg,a1_prnhlama_

radica en la formulación de un nuevo objeto §c§{ic2_{ practi-

co, v en la_§§:integraciónïlure-ordenamiente de conceptos, me-

todologias y técnicas de las disciplinas intergectadasÍparm¿

configurar crganicamente un nuevo campo de acción y conocimien-

#02. Pørnuunuienlamltidiacipliggi p;1_g¿-¿ç¢_§_ 19;; ¿aye 1e5_ de
acción conjunta y coordinada de conceptps, metodologiaséf tóc-_

nioas de distintas disciplinas en un mismo campo de problemas,

sin que pigrdan la identidad original que las configura cgngxn

En este caso, la multidisciplina puede darse sdisciplinas.

distintos niveles:

l)_§a_aportación de una disciplina para proveer de modelos

teóricos descriptivos a otros (como ocurre con la matemó-

tica);

2) La,apo¡taci§g de una disciplina para dotar de metodologías

_snaliticas e instrumentales aflgtras_(como ocurre con laé

?isica);
HI/ 1 la . `
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) , f ' 3 La aportacion de in ormacion por una disciplina para con-

textualizar las acciones de otras (como ocurre con las 

Ciencias Sociales); 

4) La aportación de técnicas de solución de problemas prácti

cos que complemente· acciones similares de otras discipli

nas~ (pag. 43 T 44). 

~n el caso de la psicología en relación con los problemas 

de la alimentaciÓn, la participaciÓn de esta disciplina seria 

a través de un vista de que es 

~ fenómeno de naturaleza práctica, es de no es un roble-

ma que requiera una formulación de s~objeto de estudio ara 

su comprensión, sino por el contrario" los problemas en la 
• 

alimentación son una de las características de las condicio-

nes arte de la humanidad. In este 

8~e~n~~~~~~~~~~~~~c~i~e~n:c~i:a~,~cuent~on ~a metodolo-

gia útil para ser aplicada e investigada dentro del campo de 

la alimentació~ 

Sin embargo, las posibilidades reales de un trabajo mul

tidiscip11nario quedan determinadas por otros aspectos como 

el presupuesto que se lea destine, los recursos flsicosy , 
técnicos corl\ que se cuente, as! como la formación de los cie1:1-

tlficos participantes. Tambien, por otro lado, detalles opera

tivos que conciernen al manejo e integración de la informaciÓn. 

as! como a la coordinación de acciones. En fin, el trabajo in

ter y multidisciplinario implican diferentes aspectos que di

ficultan su implamentac1ón. De hecho, existen diferentes for

mas de concebir el trabajo inter y multidisciplinari:o, como.' 

el considerarlo como la sola presencia de varios profesionis-

3) La aportación de información por una disciplina para con-

textualisar las acciones de otras (como ocurre con las

Ciencias 8ociales);

4) La aportación de técnicas de solución do problemas préoti-

cos que complementen accionos similares de otras discipli-

#_nss!, (pag. 43 Y 44).

_§n el caso de la psicologia en relación cgn_1gs_prgb1gmg5

 
a través de un trabajoymultidisciplinarióïìen_1i§t§;d¿_gu5_os

un fenómeno de naturaleza práctica, es decir,_ng_gg¿g§_proble-

ma gue requiera una formulación de su4objeto*dfLestudio_p§§¿

su comprensiónlfsino por el contrarioãïlogìproblemas en la

alimentación son una de las caracteristicas de las condicio-

1°” °° P°br°”“ “!.EPE_BE!9§_2ši32eå9 Je bsmsêiêëã- Ea_2E±3_
sentido la psicologia como ciencia, cuenta con una metodolo-

gia útil para ser aplicada e investigada dentro del campo de
^" , ,, __ _._.,_.í.-~7-... __@--af-f...-í--_-..,,,,

la glimentaoión,_

Sin embargo, las posibilidades reales de un trabajo mul-

tidisciplinario quedan determinadas por otros aspectos como

el presupuesto que se lee destine, los recursos fisicos 1

tócnicos con que se cuente, asi como la formación de los cien-

tificos participantes. Tambien, por otro lado, detalles opera-

tivos que conciernen al manejo e integración de la información,

asi como a la coordinación de acciones. En fin, el trabajo in-

ter y multidisciplinario implican diferentes aspectos que di-

ficultan su implementación. De hecho, existen diferentes for-

mas de concebir el trabajo inter y multidisciplinario, como›

el considerarlo como la sola presencia de varios profesionis-
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tas actuando aisladamente. o bien en juntas de caracter admi

nistrativo en donde se exponen algunos de los problemas detec

tados o si no como la delimitación de funciones de los miem-

bros de las disciplinas participantes en determinado prcyecto 

o problema. 

En general, el trabajo de esta naturaleza puede consi

derarse como una de las mejores estrategias para afrontar 

problemas de índole científica, ~ que la participación de di~ 

ferantes disciplinas cient!ficas avocadas al estudio de un 

conjunto de fenómenos relacionados a una problemática en es-
.---~ ~--------------------~~--------. -
pecial, da las posibilidades para la cabal comprensión de és t e. 

Pero el llevar a la práctica un trabajo de esta naturaleza en

cuentra ciertas dificultades que pueden afectar los propósitos 

originalmente perseguidos con esta clase de acción conjunta, 

ejemplo de estas dificultades son los aspectos arriba mencio

nados que influyen en la realización de este trabajo. Además, 

en algunas ocasiones se puede presentar una 'competencia' en

tre los profesionistas, en cuanto a la toma de decisiones al 

enfrentar algun problema. 

En esta sitHac~ 

d~~tj).s u~~~. 

'~a.~ posición ~~l ~~o ~!$.!es ante la roble

mática que estudia, y en la cual de una u otra manera lo está 
.. iltoo,_~ ----.--.-.--¡ 

determinando. A este respecto, existen trabajos importantes -que caracterizan desde una perspectiva social el uso y las im

plicaciones de la ciencia en relación a la situación económica, 

,social y política (para mayor detalle ver, Sánchez Vázquez, 

1976; Iargulis, 1973). Bspecíficamente en el caso de la psico-
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logia respecto a su vinculación con el problema de la alimen

tación, pasemos a revisar el otro nivel de aportación de nues

tra ciencia. 

La desprofeeionalización, al igual que los conceptos de 

inter y multidisciplina co~ciernen al plano del conociciento 

teórico. En el caso particular de la desprofesionalización, 

este es un concepto planteado relativamente hace "poco tiempo 

por Talento y Ribes (1978). Estos autores consideran a la 

práctica de desprofesionalización de la psicologÍa que: 
;.:.:s??~eS/ ~IA ¿12/t{jtJAJ~ 
. ~ ••• s gnifica socializar el conocimiento profesional, 

transfiriéndolo a sectores de la población marginadas de la 

posibilidad de acceder a él • Desprofesionalizar 

el trabajo intelectual representa una TU div~ón 

l s cial del esta transf 

del conocimiento se dirija a los sectores explotados en el 8S-

q~e el sis ema p,Toductivo, y se plantee la posibilidad de 
I 

el conocimiento profesional se utilicen para 

los es que defina este sector explotado como clase social, 
~""h~1i¡;O" ..... :zw: -.-" ... --.= 11 •• 11.,..... .ra 

t~e~g~r~a~1~~~~~~~r~o~f~e~s~~~" ~on~a~1!i~z:a:c~1~~ Esto no significa que 

el trabajo profeso nal se convierta i ente 

1ca orgánica, s1no que se invierte la fun-

La tarea de desprofesionalización en este sentido, no de-

be ser entendida como un capricho o ejercicio innovador en el 

campo de las disciplinas cient!ficas, ~ino Que representa el 

_caracter soci al del trabajo 
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` '|
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~ión dentro del modo de producción, evidentemente el ejercicio 

de desprofesionalización implica un compromiso con las clases 

eociales explotadas. De esta manera el campo de problemas de 

la alimentación es exclusivo de las familias de una condición 

socioeconómica margina.da, ya que en ellas es caracter!stico es

te problema. Por tanto, la labor del psicólogo ya mÁs allá de, 

la comprensión de esta problemática, lo que implica tomar unª 

actitud consecuente a tal problema. 

En ~érminos generales, para la pSicolog!a el concepto de 

desprofesionalización debe ser considerado el trabajarlo en 

cuatro planos, que pueden ser los siguientes: 

al En el marco referencial teórico",-desde una perspectiva 

filosófica y epistemológica que proporcione la congruencia in

terna tanto teórica como metodológica. 

b) En cuanto a la investigación de la eficacia en las es

trategias seguidas para alcanzar la comprensión y solución de 

los problemas estudiados. ' ¿-ro 
c) .!D relación al (costo social) es decir, en cuanto al ~M ~ 

tipo de recursos económicos, l!sicos y profesionales empleado ~cZ~ 

en las medidas o estrategias empleadas. 

d) Fin~lmente, en relación a la evaluación de la efecti-

yidad en la transferencia de conocimiento a cierto grupo so: 

cial y los beneficios que obtenga éste del trabajo del cient!

fi 

En el caso particular de la psicolog!a, su aportación al 

estudio de los problemas de la alimentación, puede ser anali

zada a partir de diferentes perspectivas~ En primer lugar, -cuenta con una serie de os con los cuales 

ìcion dentro del modo de produccion,_evidentemente el ejercicio

de desprofeeionalizacion implica un compromiso con las clases

sociales explotadas. De esta manera el campo de problemas de

la alimentacion es exclusivo de las familias de una condicion

socioeconómica marginado, ya que en ellas es característico es-

te problema._§pr tanto, la labor del psicolggg 1¡_mås_allånde

la comprension de esta problemática, lo que implica tomar una

tit d cuente a tal problema.ac u conse v _' hv_v, _

En términos generales, para la psicologia el concepto de

desprofesionalizacion debe ser considerado el trabajarlo en

cuatro planos, que pueden ser los siguientes:

a) En el marco referencial teoricg,_desde una perspectiva

filosofica y epistcmologica que proporcione la congruencia in-

terna tanto teorica como metodológica.

b) En cuanto a la investigacion de la eficacia en las es-

trategias seguidas para alcanzar la comprension y solucion de

los problemas estudiados. '

tipo de recursos economicos, iisicos y profesionales empleado
en las medidas o estrategias empleadas.

d) Finalmente, en relacion a la evaluacion de la efecti-
,\

gidad en la transferencia de conocimiento a ciertg_§rupo so-

cial gwlpg beneficios que obtenga oste_de1 trabajo del cienti-

_;ico.--
En el caso particular de la psicologia, su aportacion al

estudio de los problemas de la alimentacion, puede ser anali-

zada a partir de diferentes perspectivas. En primer lugar,____*_________
cuenta con una serie de_principiosllf$9nnrp1Q§_gg§_}2§H§§8199

' se

/se «sì se _c).En relacion al`costo social es decir, en cuanto al ,_<
É/n U3.-

o”ššfFx



aborda los eventos conductuales presentes en el individuo, en 

el caso de la alimentación, interesan todos aquellos relaciona

dos con ésta. 

En segundo lugar, la pSicologÍa ha generado una metodolo

gia destinada al análisis de la conauc ~que. nos permite inci

dir en cualquier clase de proceso conductual. Tal es el caso . 
de la modificación de conducta, que se aboca a enfrentar dife

rentes fenómenos psicológicos. Por ejemplo, existe abundante 

literatura relacionada con los programas de entrenamiento a 

padres en el conocimiento y/o aplicación de principios conduc

tualeg sobre la conducta de sus hijos. Este punto es importan

te, en vista de que en la alimentación, la modificac i ón de ha

bitos alimenticios, potencialmente puede lograrse a través de 

los padres y en especial con la madre. En consecuencia, si 

existe información que indica la eficacia de procedimientos 

conductuales aplicados , por las madres para resolver problemas 

de conducta en sus hijos. Existe pues la posibilidad de inves

tigar y desarrollar estrategias para la modificación o mejor 

dicho en optimizar el consumo de nutrimentos en la dieta dia

ria, a través del trabajo con las madres. 

Finalmente, la psicolog!a cuenta con diferentes sistema, 

de observación y regist;2 gue permiten evaluar los aspectos 

conductuales involucrados en 

sumo d ~_ los alime~o~~tas evaluaciones proporcionan infor

mación útil acerca de los efectos de los procedimientos emplea

dos. Este aspecto en particular tiene que ver en gran medida 

con el estudio realizado, ya que se evaluan dos estrategias, 

conferencias e intercambios de recetas, respecto al consumo 

aborda los eventos conductuales presentes en el indigidugl en

el caso de la alimentaciôn,_interesan todos aguellos relaciona-

dos con åsta.
 ï-
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de la modificaciôn de conducta, que se aboca a enfrentar dife-
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literatura relacionada con los programas de entrenamiento a

padres en el conocimiento y/o aplicaciôn de principios conduc-

tuales sobre la conducta de sus hijos. Este punto es importan-

te, en vista de que en la alimentacion, la modificación de ha-

bitos alimenticios, potencialmente puede lograrse a través de

los padres y en especial con la madre. En consecuencia, si

existe informacion que indica la eficacia de procedimientos

conductuales aplicados por las madres para resolver problemas

de conducta en sus hijos. Existe pues la posibilidad de inves-

tigar y desarrollar estrategias para la modificacion o mejor

dicho en optimizar el consumo de nutrimentos en la dieta dia-

ria, a través del trabajo con las madres.

finalmente, la psicologia cuenta con_gifgrentegy§1g¡gmgs

de observacion y registro gggTpg§miten_¿¿aluar_lgs aspectos

conductuales involucrados en la eelecciån, preparaciôn y con-,____,“,__ __.,..____n, __ _ ,.si,__ ,Up _ , , .-.. . . M.- ¬. ._ -»¬s, .
sumo de los alig§ntos¿ Estas evaluaciones proporcionan infor-

mación util acerca de los efectos de los procedimientos emplea-

dos. Este aspecto en particular tiene que ver en gran medida

con el estudio realizado, ya que se evaluan dos estrategias,

conferencias e intercambios de recetas, respecto al consumo
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de nutrimentos. Por supuesto, los consumos óptimos así como 

la selección de la dieta deben ser consideradas por los nu

triólogos. Mientras que todos aquellos aspectos relacionados 

con el establecimiento, mantenimiento y/o modificación de 

conductas referentes a la ~liment~ción son interés del psicó-

logo ya que es el profesionista indicado para estudiar esta 

clase de relaciones. 

En relación al nivel de vinculación del trabajo psicolÓ-

gico en la modificación de habitos alimenticios. Galindo l 

cols. (1981) consideran e-

r en dos niveles uno de ellos en la educación nu r O

_ 

el otro en la detección 1 pr~nóstico en los proble-

mas de retardo en el desarrollo, los cuales surgen paralela-- -. 

mente en el periodo de desnutrición del individuo. En este 

sentido, observamos que existe coincidencia en la aportación 

psicológica con los dos capítUlOS anteriores, en vista que 

tanto los problemas de desarrollo en el niffo y el estableci

miento de habitos alimenticios en el individuo, son procesos 

que estan estrechamente ligados a fenómenos de índole psicoló-

gico, porque se caracterizan por la presencia o ausencia de 

repertorios conductuales en el nlfto y por los comportamientos 

inherentes a la alimentación. 

En resumen, todo lo hasta aquí planteado indica que la 

psicologÍa como disciplina científica tiene que ver en cierta 
~ T 

medida con el problema de la alimentación es decir, su parti

cipación no está vetada. En vista de que el problema de la 
-~~~~~-~~--.~--= 

ali~en oa ;9~ " tr~..r.!Hejo de una situación critica la cual 
",,04,, ~ 

requiere de la participación conjunta y coordinada de varias 
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disciplinas cient!ficas en el estudio objetivo de esta pro

blemática. En este sentido, el trabajo multidisciplinario en 

esencia es la forma más adecuada para vincular diferentes dis

ciplinas en la comprensión y contribución-a la solución de 

___ est arte de la sociedad. Da-

do que, esta situación implica un compromiso social de los 

científicos y con ellos la ciencia, ~l=a~p~s~i~c~o~l~o~~~~~art~~i~C_U~

lar puede asumir la tarea de desprofe~ional .~ 

en un sentido político sino ue tambien lasme_di-

<das de corrección e incluso de prevención del problema de la 

alimentación, desde va teórico-práctica la cual 
.- . 

conduzca a la formulación de modelos explicativos as! como a 
~... '.!5:&<:~""""""""'_'..04 ;"'o;JIy<1. .. ¡:-~_~; #;\ ~ 

técnica.~y procedimient~ congruentes con las pOSibilidades 

de ser usados por su eficacia_ Evidentemente, todas estas ac

ciones deberan emerger del trabajo directo del científico jun

to con el grupo social, el cual puede -ser beneficiado por los 

conocimientos de las disciplinas cient!ficas~ 

Por último, las aportaciones de la psicologÍa, en el !!= 

t>,-dio y compre1lsión de los procesos conductuales resulta ser 

~ herramienta úti l, para el abordaje de los eventos psicoló-

gicos resentes en el consumo de una dieta determinada. Aunque 

si bien, la peicologia puede contribuir a encontrar ~ táct~ 

cas ~ara solucionar el problema, e~to no quiere decir que de 
~ 

esta di ' ~lina cient!!i de~enda la solución del 

la alimentación. No obstante, que practicamente se carece de -
investigaciones dentro de este campo de conocimiento, hay que 

considerar que la experiencia en la modificación de conducta 

en otras áreas, potencialmente puede ser retomada para incur-
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considerar que le experiencia en la modificacion de conducta
en otras áreas, potencishmente puede ser retomsda para incur-
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sionar en est.a problemática relativamente descuidada en nues-

tra disciplina. 

En conclusión, encontramos que existen condiciones (soci2 

económicas) que escapan del control del psicólogo y por otra 

parte eventos conductuales que estan ligadas a condiciones si-

tuacionales o de conte~~, en el caso~~~~~e la a~~

tación, la selección, la preparación y el consumo del alimento. 

En relación a esto, el psicólogo potencialmente puede incidir 

en este tipo de condiciones, de aquí se desprende el interes 

del siguiente programa (;cap!tulo 4) en tratar de mejorar los 

hábitos alimenticios, ya que el intervenir en estos reperto~ -rios conductuales, puede en el futuro ser de mayor beneficios 

para familias de condición socioeconómica baja, y poder favor! 

cer positivamente a un desarrollof!sico y psicológico en el n1 

fio, y as! poder prevenir un factor que potencialmente puede 

producir retardo en el desarrollo. 

Abordar los problemas alimenticios desde una perspectiva 

psicológica, tiene implicaciones al interior de la disciplina, 

en la medida en que puede ser otro campo más dentro del cual 

puede intervenir el psicólogo, en este caso, investigando la e 

fecti vidad 'de ciertas técnicas y procedimientos de entrenamie~ -
to para familias marginadas, trabajando en la producción de u

na tecnología acorde a las condiciones económicas, sociales y 
..... 

culturales del país • 
.... 
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sionar en esta problemática relativamente descuidada en nues-

tra disciplina.

En conclusion, encontramos que existen condiciones (socio

economicas) que escapan del control del psicólogo ty por o ra

parte eventos conductuales que estan ligadas a condiciones si-

tuacionales o de contexto, en el caso particular de ia alimen-__________í__¢_____,,__ _ _ __ __ M _o___,,,__,l__
tación, la seleccion, la preparación y el consumo del alimento.

En relacion a esto, el psicologo potencialmente puede incidir

_en este tipo de condiciones, de aqui se desprende el interes

del siguiente programa (capitulo 4) en tratar de mejorar los

hábitos alimenticios, ya que el intervenir en estos reparto?

rios conductuales, puede en el futuro ser de mayor beneficios

para familias de condicion socioeconomica baja, y poder favore

cer positivamente a un desarrollofisico y psicologico en el ni

ño, y asi poder prevenir un factor que potencialmente puede

producir retardo en el desarrollo.

Abordar los problemas alimenticios desde una perspectiva

psicologica, tiene implicaciones al interior de la disciplina,

en la medida en que puede ser otro campo más dentro del cual

puede intervenir el psicologo, en este caso, investigando la e

fectividad de ciertas tëcnicg§l1_prnned1mientos de entrenamieg _

to para familias marginadas, trabajando en la produccion de u_
_ ._ ~;~_~ _ ___ _ .__† 7 ._ 777 _ _.__.

na tecnologia acorde a las condiciones economicas, sociales y

culturales del pais.
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CAPITULO 4 

es '7/(4 7é{9/A.s q/)UcÁ 7/tY)S 
EL USO DE CONFERENCIAS E INTERCAMBIO DE RECETAS COMO ESTRATEGIAS 

EN LA MODIFICACION DE HABITOS ALIMENTICIOS • 

. Uno de los problemas del país es el consumo de una dieta 

inadecuada en una buena parte de la población, si bien la des

~ytr.i.ciDn se presenta principalmente en el sector rural, el - --- -. ----
sector urbano marginado no se escapa de esta si~uación. Como 

ya se ha señalado en los capítulos anteriores una deficiente ~ 

limentación puede contribuir a disminuir el desarrollo físico 

y psicológico en el niño. ~n este sentido, el retardo puede o

currir por _~ ~.eficient~~onsumo de n~~rimentos, afectando al 

individ~~ en dos sentidos: a) .En el buen funcionamiento y_cre

cimiento de los organos (Sistema Hervioso, Sistema Digestivo, .. .. --
musculos, etc.), deterirando su desarrollo. b)_En las situacio 

ne nuñMza,..Ji.!m.!ie..-. una pe.l"sona con una iIlQ&te_c~a.Jia al,im~~ 

\ ación puede ~esentar problemas~la aóquisición y retención 

de las habilidades entrenadas, porque la: ,atención y la activi

dad son más pobres que las personas que consumen una buena al! 

mentación, en otras palabras, la privación d& alimentos actua 

como un evento disposicional que afecta el aprendizaje de re

pertorios conductuales. 

Evidentemente, ara consumir una diet alanceada ea ec~ 

sario disponer del suficiente dinero para adquirir los alimen

/ tos indicados. Pero en las familias marginadas, sus condicio

nes económicas no permiten la compra de alimentos de calidad 

.~ que asegur~n el consumo óptimo de n~trimentós~ · Sin embargo, e-
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EL USO DE CONFERENCIAS E INTERCAMIO DB RECETAS COMO ESTRaTEGIAS

EN LA MODIFICACION DE HABITOS ALIMENTICIOS.

Uno de los problemas del pais es el consumo de una dieta

inadecuada en una buena parte de la población, si bien la des-

nutrición se presenta principalmente en el sector rural, el

sector urbano marginado no se escapa de esta situación. Como

ya se ha señalado en los capitulos anteriores una deficiente 5

limentación puede contribuir a disminuir el desarrollo fisico

y psicológico en el niño. En este sentido, el retardo puede o-
-`›_

currir por un deficiente consumo de nutrimentos, afectando al

individuo en dos sentidos: a) En el buen funcionamiento y cre-

cimiento de los organos (Sistema Nervioso, Sistema Digestivo,

musculos, etc.), deterirando su desarrollo. b) En las situacig

aga de enseñanza, donde, una persona con una inadecuada alimeg
tación puede presentar problemas en la adquisición y retención

de las habilidades entrenadas, porque la atención y la activi-

dad son mas pobres que las personas que consumen una buena ali

mentación, en otras palabras, la privación de alimentos actua

como un evento dieposicional que afecta el aprendizaje de re-

pertorios conductuales.

Evidentemente, para consumir una dieta balanceada es nece

sario disponer del suficiente dinero para adquirir los alimen-

tos indicados. Pero en las familias marginadas, sus condicio-

nes económicas no permiten la compra de alimentos de calidad

que aseguren el consumo óptimo de nutrimentos. Sin embargo, e-
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xiste la posibilidad de ~ue a través de la modificación .de hi

-bi-t-o.s-a~en:!= i C!ios J)ueda. ip&r.ementarse el onsum decalorias, . 

~teíJllls-, yi~~~~nerales. 
'-\ , ---, 
.-la PsicolQgl.L debe incursionar en los problemas de la a).l 

~entación,por ser una tar~~ necesaria, en vista de que .eF aJ~ 

nos aspectos relacionados con la alimentación se encuentran e-_ ... - - --
yentos concuctuales suceptibles~e ª~~studiado8 p~_el_Asici 

~ogo~ Prácticamente al no existir investigaciones desde una 

perspectiva conductual, fue ~ue nos propusimos evaluar los e

fectos de ciertas estratégias (conferencias e intercambios de 

recetas), como procedimientos dirigidos a la modificación de 

hábi tos alimenticios. ~ particu).~, .e p.I:eu.nciLincx..emen-tar 

_ el in.~~ de calorías, proteínas 7_ Vitaminas- en la d-i.eta- fami

~iar, sin alterar sustancialmente_e~ gasto deatinado_8-la-co~ 

JIra de víveres. 

La selección de conferencias como una de las tácticas, se 

debe a ~ue este recurso es usado en los programas de entrena

miento a padres en el manejo de técnicas de modificación de 

conducta, para que actuen como terapéutas de sus propios hijo& 

Estas estratégias han sido clasificadas como métodos de inter

vención indirecta (Mora, 1979). Fue elegida esta táctica por 

ser un medio a través del cual se puede proporcionar informa~ 

ción (en este caso sobre nutrición) a pe~ueños grupos de pers~ 

nas. E~s~~~==~~u~e~l~o~s~~~~~~~~t~ipo verbal produjeran 

El intercambio de recetas de cocina, fue seleccionada co

mo otra variable ~ue potecialmente puede influir en la prepar! 

ción de los alimentos, puesto que los intercambios implican a-

xiste la posibilidad de que a través de la modificación de há-

bitos alimenticios pueda incrementarse el consumo de calorias,

proteinas, vitaminas y minerales.

la Psicologia debe incursionar en los problemas de la ali

mentación,por ser una tarea necesaria, en vista de que en algg

nos aspectos relacionados con la alimentación se encuentran e-

ventos conductuales suceptibles de ser estudiados por el psicó

logo. Prácticamente al no existir investigaciones desde una

perspectiva conductual, fue que nos propusimos evaluar los e-

fectos de ciertas estratégias (conferencias e intercambios de

recetas), como procedimientos dirigidos a la modificación de

hábitos eiimemieioe. E3¿_p_a_.;_1:;¶1_._s.n. se pretende iaerementer
el insumo de calorias, proteinas y vitaminas en la dieta fami-

liar, sin alterar sustancialmente el gasto destinado a la coma

pra de víveres. A

La selección de conferencias como una de las tácticas, se

debe a que este recurso es usado en los programas de entrena-

miento a padres en el manejo de técnicas de modificación de -

conducta, para que actuen como terapóutas de sus propios hijos

Estas estrategias han sido clasificadas como métodos de inter-

vención indirecta (Mora, 1979). Fue elegida esta táctica por

ser un medio a través del cual se puede proporcionar informa-

ción (en este caso sobre nutrición) a pequeños grupos de persg

nas. Qspgrerando que los_contenidos de tipo verbal produjeran

cambios en la dieta familiar. -"ç;~f/-

El intercambio de recetas de cocina, fue seleccionada co-

mo otra variable que potecialmente puede influir en la prepara

ción de los alimentos, puesto que los intercambios implican a-
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demás de la .selección de los alimentos, el manejo y la prepar! 

ción que debem recibir éstos para un guiso en particular. Al 

realizar el intercambio de recetas se modeló la preparación 

del platillo, y posteriormente se tenía oportunidad de conocer 

el sabor del guiso, así como el costo de éste. Por otra parte, 

omo un medio 

~ través del . cual pueden transmi~r~o~ art O a-

~o y_ preparación de · 109 al-i mentos para in~j,dir. :con : ello en 

METODO 

Slijetos: 

Participaron al inicio del estudio 15 madres de familia, 

cuyo rango de ingreso económico fue de 5,000 a 8,000 pesos al 

mes. El nivel de instrucción escolar iba del primer año de pr! 

maria hasta el tercer grado de secundaria. La edad de las madres 

fue de 24 a 42 años, con un promedio de 30 años. 

La muestra . de la población que participo en el estudio, 

fueron madres que tenían inscritos a sus hijos en el Centro de 

Educación Especial el "Molinito", en el turno de 8 .a 10 horas. 

Los criterios para participar en el estudio fueron: a) Que al

guno de sus hijos estuviera inscrito en el Centro. b) Asistir 

y cumplir con las tareas del curso. c) No se requirio que las 

madres fueran diestras en la lectura y escritura. 

De las quince madres inscritas al inicio del estudio, so

lamente nueve cumplieron con más del 5~ de los registros a lo 

largo de las cinco diferentes condiciones que se realizaron d~ 

rante las doce semanas que duro el estudio. En el cuadro 1, se 

presentan las características de las nueve familias que termi~ 
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demas de la selección de los alimentos, el manejo y la prepara

ción que deben recibir éstos para un guiso en particular. Al

realizar el intercambio de recetas se modeló la preparación

del platillo, y posteriormente se tenia oportunidad de conocer

el sabor del guiso, asi como el costo de éste. Por otra parte,

el_in±ercambio_ds~reoetas~pusda.ser_consideradQ_como un medio

a través del cual pueden transmitirse formas particular de ma-

nejo y preparación de los alimentos para incidir conìello en.._,_. _

_l9Blhåbitos_a1imentiçios.

KETODO

Sujetos:

Participaron al inicio del estudio 15 madres de familia,

cuyo rango de ingreso económico fue de 5,000 a 8,000 pesos al

mes. El nivel de instrucción escolar iba del primer año de pri

maria hasta el tercer grado de secundaria. La edad de las madres

fue de 24 e 42 años, con un promedio de 30 años.

La muestra_de la población que participo en el estudio,

fueron madres que tenian inscritos a sus hijos en el Centro de

Educación Especial el "Molinito", en el turno de 8ra 10 horas.

Los criterios para participar en el estudio fueron: a) Que al-

guno de sus hijos estuviera inscrito en el Centro. b) Asistir

y cumplir con las tareas del curso. c) No se requirio que las

madres fueran diestras en la lectura y escritura.

De las quince madres inscritas al inicio del estudio, so-

lamente nueve cumplieron con más del 50% de los registros a lo

largo de las cinco diferentes condiciones que se realizaron du

rante las doce semanas que duro el estudio. En el cuadro 1, se

presentan las caracteristicas de las nueve familias que termina
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ron el estudio. 

Esenario y materiales. 

El estudio se rea lizó en un centro de educación especial, 

al cual concurrían estudiant es avansados de la carrera de psi

cología de la E.N.E. P. Izt acala, para efectuar su prác t ica con 

sujetos con retardo en el desarrollo. 

Todas las sesiones del estudio se llevaron a cabo de lunes 

a viernes, de 9 a 10 de la mañana, en una sala de 5 por 6 -me

tros aproximadamente. Dentro de esta sala se encontnaba el mo

biliario indispensable, que consistía de sillas, mesas, pupí

tres, etc. 

Los materiales que se emplearon a lo largo del programa 

fueron cuadernos, lapices, pizarrón y aditamentos, hojas de e~ 

trevista, de evaluación y de registro. Otro tipo de materiales 

relacionados con los contenidos del programa fueron, receta

rios de cocina, tablas de valores nutritivos de.': los alimentos, 

sarten electrico, utencilios de cocina y diferentes productos 

alimenticios. 

Diseño. 

Para eva¡uar los efectos de las conferencias e intercam

bios de recetas en la modificación de hábitos alimenticios, i! 

plica entre otras cosas, trabajar en esenarios naturales, con 

la carencia de un control experimental completo y disponer de 

los recursos físicos y humanos con que se cuente. Estos eleme~ 

tos caracterfzan lo que Campbell y Stanley (1966), han denomin~ 

do diseños cuasi experimentales. 

En este estudio, se estructuraron una serie de condicio

nes o fases que permitieran observar los efectos a corto plazo 
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gsenario y materiales.

El estudio se realizó en un centro de educación especial,

al cual concurrían estudiantes avansados de la carrera de psi-

cologia de la E.N.E.P. Iztacala, para efectuar su práctica con

sujetos con retardo en el desarrollo.

Todas las sesiones del estudio se llevaron a cabo de lunes

a viernes, de 9 a 10 de la mañana, en una sala de 5 por 6 me-

tros aproximadamente. Dentro de esta sala se encontraba el mo-

biliario indispensable, que consistía de sillas, mesas, pupi-

tres, etc.

Los materiales que se emplearon a lo largo del programa

fueron cuadernos, lapices, pizarrón y aditamentos, hojas de en

trevista, de evaluación y de registro. Otro tipo de materiales

relacionados con los contenidos del programa fueron, receta-

rios de cocina, tablas de valores nutritivos de los alimentos,

sarten electrico, utencilios de cocina y diferentes productos

alimenticios.

Diseño.

Para evaluar los efectos de las conferencias e intercam-

bios de recetas en la modificación de hábitos alimenticios, im

plica entre otras cosas, trabajar en esenarios naturales, con

la carencia de un control experimental completo y disponer de

los recursos fisicos y humanos con que se cuente. Estos elemeg

tos caracterizan lo que Campbell y Stanley (1966), han denomina

do diseños cuasiexperimentales.

En este estudio, se estructuraron una serie de condicio-

nes o fases que permitieran observar los efectos a corto plazo
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y por separado de las variables independientes (conferencias e 

intercambios), en el consumo de los nutrimentos. El orden de 

presentación de las condiciones, tuvo por objeto que los inter 

cambios reforzaran la influencia de las conferencias en el con 

sumo de los nutrimentos. De esta manera, el diser.o empleado 

intentó evaluar diferentes procedimientos y actividades diri

gidas a mejorar los hábitos alimenticios de la población ante

riormente descri~a. En términos generales, las condiciones o 

fases del estudio fueron las siguientes: A) Línea base; B) Co~ 

ferencias; e) Intercambio y/o Sondeo I; D) Interca~bio y/o Son 

deo 11; E) Evaluación final. Esquemáticamente, el diseño queda 

representado en la figura 1. 

Frocedimiento. 

Antes de realizar el estudio, se invitó a un grupo de se

ñoras que asistían al turno de 8 a 10 horas al centro de educa 

ción especial, a participar en el estudio, explicando1es el ca 

rácter experimental del mismo, así como las diferentes activi

dades que se iban a efectuar a 10 largo de las doce semanas 

previstas. Es necesario señalar que el autor, ya había tenido 

contacto previo con todas las señoras que partiCiparían, esto es 

importante dado que implica una '!bu.ena::-l'¡üación" entre las ma

dres y el instructor, es decir, tal tipo de relación pudo ha

ber s:ido i.,'wia "variable subjetiva" que estuvo a lo largo de to

do el programa. En base a ésto, como primer paso, durante se

siones previas al estudio se trató de favorecer una relación a 

fectiva entre el grupo de señoras. 

Una semana antes de empezar con la primera fase, se reali 

zaron una serie de actividades como requisitos previos al pro-
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y por separado de las variables independientes (conferencias e

intercambios), en el consumo de los nutrimentos. El orden de

presentación de las condiciones, tuvo por objeto que los inter

cambios reforzaran la influencia de las conferencias en el con

sumo de los nutrimentos. De esta manera, el diseño empleado

intentó evaluar diferentes procedimientos y actividades diri-

gìdas a mejorar los hábitos alimenticios de la población ante-

riormente descrita. En términos generales, las condiciones o

fases del estudio fueron las siguientes: A) Linea base; B) Cog

ferencias; C) Intercambio y/o Sondeo I; D) Intercambio y/o Son

eee 11; E) Evaluación final. Esqeemáricamente, el diseño quede
representado en la figura 1.

Procedimiento.

Antes de realizar el estudio, se invitó a un grupo de se-

ñoras que asistían al turno de 8 a 10 horas al centro de educa

ción especial, a participar en el estudio, explicandoles el ca

råcter experimental del mismo, asi como las diferentes activi-

dades que se iban a efectuar a lo largo de las doce semanas -

previstas. Es necesario señalar que el autor, ya habia tenido

contacto previo con todas las señoras que participarian, esto es

importante dado que implica una Ebuenarrelación" entre las ma-

dres y el instructor, es decir, tal tipo de relación pudo ha-

ber sido una "variable subjetiva" que estuvo a lo largo de to-

do el programa. En base a ésto, como primer paso, durante se-

siones previas al estudio se trató de favorecer una relación 3

fectiva entre el grupo de señoras.

Una semana antes de empezar con la primera fase, se reali

zaron una serie de actividades como requisitos previos al pro-
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grama. Por un lado, se realizaron una serie de evaluaciones co

mo fueron entrevistas e inventarios sobre la dieta diaria de 

la familia 7 el nivel académico de la madre. Además, se utili

zó esta semana como entrenamiento para la realización del re

gistro diario de los alimentos que consumia la familia. 

Con respecto a las sesiones, éstas tenian una duración de 

una hora diariamente de lunes a viernes (excepto durante linea 

base, en donde las sesiones eran tres veces por semana). A con

tinuación se describen las diferentes condiciones: 

Pase A o Línea Base. Esta fase tuvó una duración de dos sema

nas, a lo largo de las cuales se realizaron pláticas informales 

con cada una de las diferentes madres. Entre otras cosas, lo 

que se les preguntaba era si habían realizado los registros, 

ei tenian alguna duda sobre el registro de algun alimento, etc. 

Pase B; o Conferencias. Durante esta condición dieron comienzo 

una serie de pláticas relacionadas con la alimentación, a par

tir de aqu!, se realizaron las sesiones en un salón lo suficien

temente amplio para dar cabida a las 15 madres. La plática era 

expuesta y desarrollada por el autor, dentro de la cual se 

efectuaron preguntas a las madres sobre algunos aspectos trata

dos durante \la charla, o bien, se ilustraba con ejemplos 7 a la 
\ 

vez se solicitaron ejemplos a las asistentes. Por otro lado, 

además de los registros de los alimentos se dejaron tareas a 

las madres para revisarse a la siguiente sesión. Los conteni-

dos de ~~~ si ientes: 

a) La importancia de una buena alimentación para el desarrollo 

del individuo. 

'Q-.) La clasificación de los diferentes grupos de alimentos 7 

sus propiedades nutritivas. 68 

grama. Por un lado, se realizaron una serie de evaluaciones co-

no fueron entrevistas e inventarios sobre la dieta diaria de

ls familia y el nivel acadomico de la madre. Además, se utili-

zo esta semana como entrenamiento para la realizacion del re-

gistro diario de los alimentos que consumía la familia.

Gon respecto a las sesiones, ostss tenian una duracion de

una hora diariamente de lunes a viernes (excepto durante linea

base, en donde las sesiones eran tres veces por semana). A con-

tinuacion se describen las diferentes condiciones:

Fase L o Linea Base. Esta fase tuvo una duracion de dos sema-

nas, a lo largo de las cuales se realizaron pláticas informales

con cada una de las diferentes madres, Entre otras cosas, lo

que se les preguntaba era si habian realizado los registros,
si tenian alguna duda sobre el registro de algun alimento, etc.

Pase E o Conferencias. Durante esta condicion dieron comienzo

una serie de pláticas relacionadas con la alimentacion, a par-

tir de aqui, se realizaron las sesiones en un salon lo suficien-
temente amplio para dar cabida a las 15 madres. La plática era
expuesta y desarrollada por el autor, dentro de la cual se

efectuaron preguntas a las madres sobre algunos aspectos trata-

dos durante la charla, o bien, se ilustraba con ejemplos y a la

vez se solicitaron ejemplos a las asistentes. Por otro lado,

además de los registros de los alimentos se dejaron tareas a

las madres para revisarse a la siguiente sesion. Los_cgntenif

dos de las pláticas fueron los siguientes:

a) La importancia de una buena alimentacion para el desarrollo

del individuo.

b) La clasificacion de los diferentes grupos de alimentos 1
sus propiedades nutritivas. 68



La i mportancia de su consumo en la dieta familiar. 

Los alimentos con escasas propiedades nutritivas. 

Los alimentos de alto valor nutritivo. 

Limentos poco conocidos y substitutos con alto valor alimen-

ticio (e.g. germinados, soya, etc.) 

g) La constitución f{sica del organismo (células, organos, sis

temas, etc.) y algunas de las alteraciones que se sufren al 

estar mal alimentado. 

\h) Como se relacionan los problemas de sus hijos (al menos los 

que asisten al centro), con una alimentación deficiente y los 

efectos a largo plazo. 

s19nes ~esp .ecto variar los ali~ento~_en 

la dhta. 

Pase C. Intercambios vs. Sondeo l. En esta fase del programa, 

el grupo de madreS fué dividido al azar en dos equipos, el e

quipo 1, formado por ocho de las quince personas y el equipo 2, 

formado por las 7 personas restantes. La razón de esta división, 

fué el de hacer un análisis oomparativo entre el consumo de a

limentos de los dos equipos mientras realizaban actividades di

ferentes. 

Las actividades del equipo 1, consistierón en realizar in-

tercambios de recetas de cocina entre las madres y prepararlas 

durante la sesión. Las sesiones consistierón fundamentalmente 

en que cada una de las señoras llevará una receta de cocina y 

se la comunicara a las demás compañeras y en tanto fuese posi

ble preparar el alimento en ese momento. Una de las caracterís

ticas más importantes de los intercambios era que requer{a una 
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c) La importancia de su consumo en la dieta familiar.

d) Los alimentos con escasas propiedades nutritivas.

e) Los alimentos de alto valor nutritivo.

f) Limentos poco conocidos y substitutos con alto valor alimen-

ticio (e.g. germinados, soya, etc.)

g) La constitucion física del organismo (células, organos, sis-

temas, etc.) y algunas de las alteraciones que se sufren al

estar mal alimentado.

h) Como se relacionan los problemas de sus hijos (al menos los

que asisten al centro), con una alimentacion deficiente y los

efectos a largo plazo.

En estaslpláticas constantemente,›se›hicieron›recomenda-

ciones respecto a como seleccionar y variar los alimentos.en

la dieta.
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tercambios de recetas de cocina entre las madres y prepararlas

durante la sesion. Las sesiones consistieron fundamentalmente

en que cada una de las señoras llevará una receta de cocina y

se la comunicara a las demás compañeras y en tanto fuese posi-

ble preparar el alimento en ese momento. Una de las caracteris-

ticas más importantes de los intercambios era que requería una
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participación más activa, en el sentido, de que cada una de las 

madres tenía que llevar una receta de cocina para el intercam

bio, brindando as! las posibilidades de aportar diversos ele

mentos tanto para la sesión como para sus compafferas. Es nece

sario enfatizar que la función del instructos pasó a segundo 

término, ya que éste último se limitaba a hacer comentarios 

junto con el resto de las sefforas para mejorar la calidad del 

guiso o simplemente felicitaba al grupo de madres por la comi

.da preparada durante la sesión. Los intercambios de recetas de 

cocina, fueron estructurados en base a los siguientes tópicos: 

a) Ensaladas. b) Sopas. c) Guisados vegetarianos. d) Guisados 

de carnes. e) Postres. 

Por lo que repecta al equipo 2, no efectuó ninguna acti

vidad en el centro que estuviera relacionada con hábitos alime~ 

ticios, es decir, pOdría pasar a trabajar con su hijo en algu

no de los programas de entrenamiento que recibía éste último 

por un estudiante de psicología, o bien permanecer fuera del 

centro hasta la salida del niffo. Por otro lado, se evitó que e~ 

tuviera presente alguna de las madres en las sesiones del equi 

po 1, ésto implicaba que tampoco se le pOdía pasar ninguna de 

las recetas intercambiadas por dicho equipo, no obstante, se le 

pOdía dar una "probadita" del alimento recién elaborado. Concr!, 

tamente, el equipo 2, unicamente continuó entreg~,do sus regi~ 

tros pero sin participar en las actividades relacionadas con 

el programa de alimentación, ya que se pretendía evaluar los 

efectos de ciertas actividades sobre el consumo de nutrimentos 

!,or un lado y por otro, se pretend{o evaluar los efectos de las 
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cocina, fueron estructurados en base a los siguientes tópicos:

a) Ensaladas. b) Sopas. o) Guisados vegetarianos. d) Guisados

de carnes. e) Postres.

Por lo que repecta al equipo 2, no efectuó ninguna acti-

vidad en el centro que estuviera relacionada con hábitos alimeg

ticios, es decir, podria pasar a trabajar con su hijo en algu-

no de los programas de entrenamiento que recibia éste último

por un estudiante de psicologia, o bien permanecer fuera del

centro hasta la salida del niño. Por otro lado, se evito que es

tuviera presente alguna de las madres en las sesiones del equá

po l, ésto implicaba que tampoco se le podia pasar ninguna de

las recetas intercambiadas por dicho equipo, no obstante, se le

podia dar una "probadita” del alimento recién elaborado. Concrg

tamente, el equipo 2, unicamente continuó entregando sus regia

tros pero sin participar en las actividades relacionadas con

el programa de alimentacion, ya que se pretendía evaluar los
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confere·nc1as, después de que estuvó Ita efecto esta condición. 

Fase D. Intercambios vs. Sondeo 11. La durac1ón de esta condi

ción fue solo de dos semanas a diferencia de la anterior que 

duró tres semanas. Se efectuaron las mismas actividades que en 

la fase anterior solo que ahora el equípo 2, realizó los inte~ 

cambios y el equípo 1, no recibio ninguna clase de ~n8tpucción. 

Cabe señalar, que esta condición estuvó en efecto durante dos 

semanas en vista de que se solicito a las madres, para que re

cibieran éstas indicaciones de los programas aplicados a sus 

hijos durante ese semestre. 

Fase E. Evaluación final. Esta se efectuó durante las dos sem! 

nas siguientes al término de la fase anterior, con el propósi

ta de evaluar los efectos a corto plazo de las actividades an

teriorment·e realizadas. En esta fase al igual que todas las a.u 
teriores se les pidio a las señoras que realizaran los regis

tros de la comida diaria. 

Sistemas de regis~ro y evaluación. 

En cuanto a la hoja de registro diario de los alimentos, 

éste se basó, en el reporte de lo que comían en el desaYuno, c2 

mi~a, y cena, considerando la cantidad de alimento, su costo y 

el número de personas que comieron éste (ver hoja de registro A). 

Este reporte era semanal 1 por escrito. En relación a la conf~~ 

bilidad, trato de obtenerse por medio de preguntas acerca de 

los guisos que habían comido en días anteriores, comparando la 

respuesta verbal (vocal) de la señora con lo reportado en su h2 

ja de registro. Las preguntas fueron sin estructuración alguna 

y en situaciones fuera de la sesión. Finalmente otro tipo de m~ 

didas fueron la asistencia a las diferentes actividades del pr 2 
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conferencias, después de que estuvô en efecto esta condición.

Fase D. Intercambios vs. Sondeo II. La duración de esta condi-

cion fue solo de dos semanas a diferencia de la anterior que

duro tres semanas. Se efectuaron las mismas actividades que en

la fase anterior solo que ahora el equipo 2, realizo los integ

cambios y el equipo 1, no recibio ninguna clase de instrucción.

Cabe señalar, que esta condicion estuvo en efecto durante dos

semanas en vista de que se solicito a las madres, para que re-

cibieran éstas indicaciones de los programas aplicados a sus

hijos durante ese semestre.

Fase E. Evaluacion final. Esta se efectuó durante las dos sema

nas siguientes al término de la fase anterior, con el propösi-

ta de evaluar los efectos a corto plazo de las actividades an-
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Sistemas de registro y eyaluaciôn.
En cuanto a la hoja de registro diario de los alimentos,

este se baso, en el reporte de lo que comían en el desayuno, cg

mida, y cena, considerando la cantidad de alimento, su costo y

el número de personas que comieron éste (ver hoja de registro A).

Este reporte era semanal y por escrito. En relaciôn a la config

bilidad, trato de obtenerse por medio de preguntas acerca de

los guisos que habian comido en dias anteriores, comparando la

respuesta verbal (vocal) de la señora con lo reportado en su hg

ja de registro. Las preguntas fueron sin estructuración alguna

y en situaciones fuera de la sesión. Finalmente otro tipo de mg

didas fueron la asistencia a las diferentes actividades del prg
71



grama y el número de tareas cumplidas. 

Recopilación de datos y cálculos correspondientes. 

Para la recopilación de datos, se procedió a pedir cada 

viernes los cuadernos o las hojas de registro de los alimentos 

consumidos en los dlas de -la semana, para ser pasados a una h~ 

ja de vaciado de datos (ver formato A), en donde se sumaron 

las cantidades de un mismo productuo alimenticio (por ejemplo, 

4 litros de 'leche del lunes, más 5 del miercoles 'y jueves, to

tal 14 litros de leche en la semana 1). 

Posteriormente al vaciado de datos, se realizó el cálculo 

de cada uno de los siguientes nutrimentos: Calorlas, proteínas, 

grasas, carbohidratos, tiamina, niacina, riboflavina y acido a~ 

córbico. Dicho cálculo se obtuvo por medio de las tablas de v~ 

valores nutritivos de los alimentos, elaboradas por el Instit~ 

to Nacional de la Nutrición (1974). 

Después de hacer el cálculo correspondiente de los nutri

mentos, éstos fueron vertidos a otra hoja de vaciado de datos 

(ver formato B), a partir de éste, se efectuó una sumatoria de 

cada une de los nutrimentos (calmas:,. proteínas', ete ~~ :divi

diendosa posteriormente entre los dlas registrados esa semana. 

Paralelamente a lo anterior, se cálculo el consumo óptimo 

por dla de cada una de las familias por medio de las tablas del 

INN (arriba citadas). El procedimiento que se empleó para obt~ 

ner tal dato se hizó a través de una sumatoria de los valores 

óptimos del consumo unicamente de calorlas, protelnas y vita

minas considerados para la edad y el sexo del individuo, y lo 

resultado de esa sumatoria se comparó en términos de la desvi~ 

ción en el porcentaje del consumo óptimo (ver gráfiCas de oon-

sumo óptimo) ,. 72 
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Otro cálculo efectuado fue el de hacer una división entre 

el gasto promedio de los días registrados en la semana sobre 

cada un.o de los nutrimentos, que se habían consumido ~.n prome

dio por día, obteniendo así, el costo por unidades de calorías, 

proteínas y vitaminas. Derivando de ello, la cantidad de unid~ 

des de nutrimento por diez pesos, observando de esta manera si 

se producia un aumento o disminución en el gasto familiar desti 

nado a la comida. 

Resultados. 

A lo largo del programa, se realizaron diversas evaluaci~ 

nes, que como ya se señalo anteriormente tenían por objeto me~ 

dir los efectos de las diferentes condiciones sobre la ingestión 

de alimentos. De esta manera, es necesario comenzar por anali

zar los datos obtenidos en relación al cumplimiento de las ta

reas de registro diario de la dieta familiar, los datos de asi~ 

tencia de la población de madres a' las distintas condiciones ~ 

que comprendió el estudio y por otro lado, los índices de mor

tandad, (ver tabla A). 

Una de las primeras observaciones que se realizaron, fue 

el ver si las madres eran capaces de escribir y llenar correc

tamente los 'registros. Si bien, su lectura y escritura fue el~ 

mental, pudo ser posible obtener la:t irrl"ermaoión requerida de 

los registros para los fines del trabajo. 

Registros. cCbmo' se ptiedeobservar :enla 'tabla A~ el -ilfune

ro de registros de hábitos alimenticios no corresponde al total 

detodas las semanas que duró el estudio, solamente MI y M15, 

presentaron 11 de los registros semanales, M9 y M13 cumplieron 
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el gasto promedio de los dias registrados en la semana sobre

cada uno de los nutrimentos, que se habían consumido en prome-
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con la semanas de registro, M6 solo con 9, M2 Y M7 con ocho de 

las doce, finalmente, M3 y M14 únicamente con siete. El resto 

de las madres solo reportó de 5 a cero semanas lo que consu

mían en alimentos . En primera instancia, lo que ésto represen

ta es una falta de partici~ación en el programa, ya que en la 

mayor!a de los casos no entregaron el reporte porque se les ol

vidaba o simplemente porque no lo hacían. Además, como se pue

de apreciar en la mayor parte de las familias en las dos pri

meras semanas cumplieron con 108 registros, sin embargo, con

forme transcurrieron las 'diferente fases, progresivamente au

mento el número de semanas sin registrar, esto se ve ilustrado 

en M2, M3, M5, M6, M8, MIO y M14. 

Asistencia. En relación a la asistencia de las madres a 

las sesiones de cada una de las fases, los datos estan repre

sentados en la gráfica A-l (ver tablaA). Como se puede obser

var, en la primera semana hubó un 86~ de asistencia, la cual 

decrementó abruptamente a partir de la semana 2 hasta un 6~, 

manteniendose en un rango del 60 y 54 por ciento hasta la sema

na nueve. En lo referente a las últimas tres semanas se presen

ta gran fluctuación en el porcentaje de asistencia (de 6~ a 

3~). Probablemente lo que indica esta fluctuación es que a ma

yor extención de tiempo en el estudio, progresivamente el por

centaje de asistencia hubiese disminuido aún más. 

Mortandad. Uno de los problemas que más frecu~temente a

parece en las investigaciones de grupos es el denominado mor

tandad de la población. Paradojicamente, este problema gene

ralmente no es reportado o analizado en muchas investigacio

nes, obviamente, éste problema se presentó en este estudio, las 
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con 10 semanas de registro, M6 solo con 9, E2 y E7 con ocho de

las doce, finalmente, M3 y M14 unicamente con siete. El resto

de las madres solo reportó de 5 a cero semanas lo que consu-

mian en alimentos. En primera instancia, lo que ésto represen-

ta es una falta de participación en el programa, ya que en la

mayoria de los casos no entregaron el reporte porque se les ol-

vidaba o simplemente porque no lo hacian. Además, como se pue-

de apreciar en la mayor parte de las familias en las dos pri-

meras semanas cumplieron con los registros, sin embargo, con-

forme transcurrieron las diferente fases, progresivamente au-

mento el nüero de semanas sin registrar, esto se ve ilustrado

en M2, M3, M5, M6, E8, ll0 y M14.

Asistencia. En relación a la asistencia de las madres a

las sesiones de cada una de las fases, los datos estan repre-

sentados en la grafica A-1 (ver tablaà). Como se puede obser-

var, en la primera semana hubó un 86% de asistencia, la cual

decrementó abruptamente a partir de la semana 2 hasta un 62%,

manteniendose en un rango del 60 y 54 por ciento hasta la sema-
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ta gran fluctuación en el porcentaje de asistencia (de 62$ a
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Mogtandad. Uno de los problemas que mas frecuentemente a-
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nes, obviamente, åste problema se presentó en este estudio, las
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razones a las que obedecieron el retiro de las madres fueron 

aspectos particulares de .cada familia. Como se observa en la 

gráfica A-2 de la tabla A, los indices de mortalidad presentan 

una aceleracibn negativa que va de 12 madres en la fase A hasta 

7 en la fase E. Conforme se descartaron a las madres del estu

dio se entrevistó a cada una de ellas, ' encontrandose que las 

razones principales fueron: IZT. 
a) La pérdida de contacto con el autor, se dió en cuatro 

de los casos, ya sea que la madre dejo de asistir al centro 

porque mandaba a otra persona menor de edad con el niño. 

b) En otros dos casos, por enfermedad de los niños en un U.N.A.M. ( 
IZTAC 

caso y en el otro por enfermedad de la madre. 

c) Los otros dos casos, fueron por razones particulares, 

en uno la madre trabajaba lavando ropa ajena: y en el otro, a 

la madre su esposo no le permitio continuar con el curso. 

Otras razones más que probablemente influyeron en la de

serción de las madres en el programa, fue la carga de trabajo 

que significo el realizar durante 12 semanas la realización 

de los registros, además, el participar en las diferntp~ acti-

vidadea de cada una de las condiciones. 

Confiabilidad. Las medidas de confiabilidad fueron asis-

temáticamente tomadas. 'La estratégia para corroborar si lo re-

gistrado por escrito correspondia a lo ingerido en determinado 

día, fue un problema metodológico al que se presentó este estu-

dio. Mientras que el disponer de un segundo obs ervador que re

gistrara lo ingerido en cierto dia fue una tarea imposible y 

ante la dificultad de visitar cada una de · las casa de las fami

lias al.a . .hora · de la comid'a, se procedió a obtener la confia-
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b) En otros dos casos, por enfermedad de los niños en un uüåäé

caso y en el otro por enfermedad de la madre.

c) Los otros dos casos, fueron por razones particulares,

en uno la madre trabajaba lavando ropa ajena_y en el otro, a

la madre su esposo no le permitio continuar con el curso.
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bilidad de una manera precaria y poco válida. En primer lug~r, 

en el trancurso de c i erta 3e~~~a , el registro de a l imentos de 

alguno :; de los días (eg. lunes) y en segundo lugar, varios días 

después (eg. jueves) se le pregunto que había sido lo que habían 

comido el lunes. Si lo rep.rtado por la madre correspondia a lo 

escrito en el registro, no se le decia nada y se platicaba de 

otra cosa. En caso contrario, si no habia corres r: ondencia, en

tonces el instructor preguntaba si no fue otra cosa (también 

diferente a lo reportado por escrito), ahora, si la nueva res

puesta correspondia con lo reportado en el registro se continua

ba la plática y se consideraba el registro para el análisis de 

datos. Por el c ontrario, si la respuesta de la madre no coinci

dia con lo escrito, entonces el registro se descartaba e indi

rectamente se ile : recoJ."oaba la importancia." en la veracidad de 

los registros a través de la sesión de grupo. Sin embargo, no 

fue posible recolectar ningÚn dato de confiabilidad, precisa

mente por la falta de validez en el procedimiento para obtener

la. No obstante, en la mayoría de los casos en que se pretendió 

obtenerla coincidia lo verbal vocal con lo escrito. 

Gasto. El gasto económico destinado a los alimentos es una 

variable de importancia y en última instancia determinante en 

el consumo de víveres. Como se puede apreciar en la tabla B, 

el gasto en alimentos a lo largo del estudio no presentó gran

des incrementos económicos para las familias. Mientras que el 

gasto empleado en alimentos en el grupo 1, mostró un rango 

entre 6 y 13.50 pesos por familia a la semana, en el grupo 2, 

fue de 3.50 a 25.50 pesos por familia a la semana, para cada 

uno de los grupos el promedio fue de 8.50 y 12.70 pesos respec-
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tivamente. De esta forma, observamos que el gasto en alimentos 

en todas las familias no fue sustancialmente alterado, porque 

en realidad, la situación económica de éstas, no permite que 

las madres puedan aumentar el presupuesto destinado a la compra 

de v!ve~es indispensables para el consumo en la dieta diaria. 

For tanto, el programa no altero el gasto en alimentos. 

Costo por nutrimento. Como se puede observar en las tablas 

de ingestión de nutrimentos, aparecen los siguientes datos pr~ 

medio de ingestión del nutrimento, el costo de éste en relación 

al gasto promedio por semana y la cantidad de unidades de nutr! 

mento por diez pesos. Todos estos datos se presentan para cada 

una de las diferentes condiciones • . 

Tomando como punto de comparación los datos de linea base 

con el resto de las condiciones, encontramos en primer lugar, 

que en la fase B o conferencias, las familias del grupo 1, en 

particular, M2, M3 Y .6 aumentaron la ingestión en 6 o 7 de los 

nutrimentos, mientras que Ml y M7 en 1 y O respectivamente, 

siendo el promedio en este grupo de 4 (igual al -50%) nutrimen

tos durante la fase B. En esta misma fase el grupo 2, los aume~ 

tos observados durante las conferencias fue en promedio de 4.5 

de los nutrtmentos (mayor al 50%). Sin embargo, en M9 y M13, 

el incremento en la ingestión de nutrimentos fue mas ostensible 

(8 y 6, respectivamente) en comparación de M14y M15 que fueron 

de 3 y 1 respectivamente. 

Por lo que se refiere a la fase C, es conveniente recordar 

que a partir de esta condición se diVidió el grupo original de 

15 madres en dos equipos de 8 y 7 personas. Las familias que 

quedaron integradas en el equipo 1, fueron de MI a K8 y para 
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el grupo 2, las familias resta~antes. Como ya se sefialó ante

riormente, las actividades en esta condición fueron diferentes 

para los dos equipos, en el equipo 1, se realizaron intercam

bios de recetas de cocina y en el equipo 2, estuvieron en un 

periodo de sondeo para observar los efectos a corto plazo de 

las conferencias, es decir, este equipo no realizó ninguna ac

tividad que estuviera relacionada con los hábitos alimenticios. 

Lo que se observó fue lo siguiente. 

El equipo 1, cuando realizó los intercambios de recetas 

de cocina, incrementóen un 3.8 de los nutrimentos (menor al 

5~). Particularmente, el efecto se presentó en Ml, M3 Y M6, 

con un incremento de 3, 6 Y 7 en el consumo de los ocho nutri

mentos calculados. Mientras que el equipo 2, durante el perio

do de sondeo, aumentó en un promedio de 5.6 de los nutrimentos 

calculados (mayor al 50%), este incremento se apreció en las 

cuatro madres que conformaban el equipo. 

En la fase D, cuando el grupo 1, paso a un periodo de so~ 

deo, se observo un aumento por equipo promedio de 5 (mayor al 

5~) 4~ los ocho nutrimentos calculados, este aumento, particu

larmente fue observado en Ml, M3 Y M6. Mientras que en el equi

po 2, se realizó el intercambio de recetas de cocina, observan 

dose un incremento en la ingestión promedio del equipo en 5.4 

de los nutrimentos (mayor al 50%). Específicamente, las familias 

que evidenciaron este cambio fueron M9, M13 Y M14 con un incre

mento de 8, 7 y 8 respectivamente. 

Por último, en la fase E o evaluación final, el grupo 1, 

en promedio registró el 4.8 (mayor al 50%) en el consumo prome

dio del ' equipo de los nutrimentos, mostrandose los mayores au
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mentos en _1, -3, M6 Y M7 con 3, 6, 8 y 5 respectivamente. En 

lo que se refiere al equipo 2, incrementó el consumo de nutri

mentos en un promedio de 4.4. Particularmente, el incremento 

se mostró en las familias M9 y M14, ambas con ~umentos en 7 

de l .os nutrimentos. ,..,." , .. 100018 7 
En resumen, los cambios anteriormente descritos no mues

tran ser un efecto directo de las diferentes condiciones del 

estudio, sin embargo, en todas las fases se mostrarón cambios 

_ positivos al ser comparados con linea base. Otros datos de in

teres, fueron el costo del nutrimento, asi como la cantidad de 

unidades de nutrimento por diez pesos, ambos datos resultaron 

ser un reflejo de los incrementos en cad~ uno de los nutrimen

tos, es decir, a medida en que se mostrarón aumentos en los nu

trimentos, se registró una disminución en el costo del nutri

mento y por tanto la adquisición de las unidades de los nutri

mentos calculados (ocho en total), fueron más baratas. 

ConS1WO Óptjmo. Como ya se sefialo, el consumo óptimo fue 

obtenido de 8rcv,erdo de acuerdo a las caracteristicas de cada 

familia, tomando en consideración la edad y sexo de las~perso-

nas que componian éstas. Las desviaciones del consumo óptimo 

se presentan en la tabla correspondiente y en forma de gráfiaa. 

En ambos casos, los datos que se presentan por f~lia y en tér

minos de porcentaje de desviación del consumo óptimo. En las 

tablas aparecen el promedio de las desviaciones en los ocho nu

trimentos, mientras que en las gráficas en cada nutrimento. 

Conrespecto a las gráficas, en la absisa se indica la des

viación e seis de los nutrimentos (calorias, proteinas, tiami

na, riboflavina, niacina y ácido ascorbico), a lo largo de las 
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cinco fases o condiciones del estudio. 

Un análisis estadístico se realizó para determinar los e-

fectos de las conferencias y los intercambios de recetas de c~ 

cina sobre el consumo de los nutrimentos. Se empleó un diseño 

de tratamiento por suje~o ' -o medidas repetidas (Bruning y Kintz, 

1977). Los datos encontrados se resumen en la siguiente tabla: 

SUMA DE 
CUADRADOS 

FUENTE DE TODOS LOS 
NUTRIMENTOS 
CALCULADOS 

TOTAL 4546.35 

SUJETOS 1988.47 

TRATAMIENTO 374.97 

ERROR 2182.91 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

26 

8 

2 

16 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

187.48 

136.43 

F 

1.37 

p 

.1 

Estos datos indican, que con :un valor de 'F' de 1.37, con 

2 y 16 grados de libertad, los efectos encontrados ocurren al -

azar una de cinco veces. Derivandose de ello, que no se detec-

taron efectos significativos de la variable de tratamiento so

bre el consumo de nutrimentos. En otras palabras, los efectos 

de las conferencias y/o intercambios de recetas de cocina no 

fueron condiciones suficientes para modificarlos hábitos ali ... 

menticios de las familias que participaron en el -estudio, cuan 

do se trato de validar estadisticamente los resultados encon-

trados a lo largo de las doce semanas. 

Discusión y conclusiones. 

Los resultados a los que se llega en este estudio indican 

que los procedimientos empl.eados '\~!ls _ co~fere;llcias y . lo~ . inter-
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cambios de recetas de cocina, no tuvieron un efecto significa

tivo en el consumo de calorías, proteínas y vitaminas. Esto 

lleva a hacer algunas consideraciones con respecto al estudio: 

La participación de las madres fue en mantenida en poco 

más del 50% de la població~ que se inscribio al inicio del pr~ 

grama, observandose en la cantidad de registros entregados, la 

asistencia y la mortandad de la población. Esto es un logró i~ 

portante ya que se involucraron 9 de 15 madres en actividades 

relacionadas con la alimentación. 

Por otra parte, a pesar de que no se produjo el incremento 

en el consumo de ciertos nutrimentos por medio de las conferen 

cias e intercambios de recetas, quizas no se deba a los proce

dimientos elegidos, sino que a los recursos físicos y humanos, 

porque en ambos casos, los materiales apropiados y la informa

ción no fueron suficientes para la producción de cambios en los 

hábitos alimenticios. 

Podemos concluir, a pesar de los resultados encontrados, 

que es posible incidir y modificar los hábitos alimenticios en 

familias marginadas a través de procedimientos como los evalua 

dos en este estudio, pero siempre y cuando sean enriquecidos 

los contenidos y redefinidas las actividades en estas condicio 

nes o fases, incluso ser evaluadas otras táctiéas o procedi

mientos. Es decir, se requiere de mayor investigación desde u

na perspectiva conductual a este campo de problemas. 

81 

cambios de recetas de cocina, no tuvieron un efecto significa-

tivo en el consumo de calorias, proteinas y vitaminas. Esto

lleva a hacer algunas consideraciones con respecto al estudio:

La participación de las madres fue en mantenida en poco

más del 50% de la población que se inscribio al inicio del pro

grama, observandose en la cantidad de registros entregados, la

asistencia y la mortandad de la población. Esto es un logró ig

portante ya que se involucraron 9 de 15 madres en actividades

relacionadas con la alimentación.

Por otra parte, a pesar de que no se produjo el incremento

en el consumo de ciertos nutrimentos por medio de las confereg

cias e intercambios de recetas, quizas no se deba a los proce-

dimientos elegidos, sino que a los recursos fisicos y humanos,

porque en ambos casos, los materiales apropiados y la informa-

ción no fueron suficientes para la producción de cambios en los

hábitos alimenticios.

Podemos concluir, a pesar de los resultados encontrados,

que es posible incidir y modificar los hábitos alimenticios en

familias marginadas a través de procedimientos como los evaluå

dos en este estudio, pero siempre y cuando sean enriquecidos

los contenidos 3 redefinidas las actividades en estas condicig

nes o fases, incluso ser evaluadas otras táctidas o procedi-

mientos. Es decir, se requiere de mayor investigación desde u-

na perspectiva conductual a este campo de problemas.

B1



DISCUSION GENERAL Y CONCLUSIONES. 

A lo largo de este trabajo, se han analizado diferentes 

tópicos, que a nuestro juicio son importantes para compren

der uno de los problema s que en la actualidad es de gran en

vergadura y que tiene implicaciones tanto en lo económico, en 

lo social, en lo biológico y en lo psicológico. El problema 

al que aludimos es el de la alimentación. 

El abordar la problemática de la alimentación desde una 

perspectiva psicológica, es un campo en el que la pSicología 

ha prestado poca atención, siendo que su aportación es impor

tante y necesaria a diferentes niveles. Es por esta razón, 

que se analizan algunos aspectos acerca del papel de la psico

logía, ante los problemas de la alimentación. Concretamente, 

en los cuatro niveles en que se analizó ésta relación, se en

contró lo siguiente: 

En relación al problema de retardo en el desarrollo, si 

bien, aún no se sabe con precisión los mecanismos a través de 

los cuales el desarrollo físico y conductual del niño es afec

tado por una mala alimentación, y en especial por la desnutri

ción. Lo que se ha encontrado es que influye de alguna manera 

y que en los problemas de retardo en el desarrollo por condi

ciones socio-culturales, una deficiente alimentación se encuen

tra presente. En este sentido, implicitamente queda 'considera

da la relación psicológica en cuanto la evaluación conductual 

del individuo cuando esta bajo ciertas condiciones alimenti

cias, y como afectan éstas en su desarrollo. 

Por otra parte, al observar que uno de los factores que 
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influyen en la alimentación son los hábitos alimenticios y 

siendo que éstos son diferentes clases de conductas que impli

can, la selección, la preparación y el consumo de los alimen

tos. Tanto el establecimiento, modificación y enseñanza de és

tos, potencialmente son eventos psicológicos presentes en la ! 

limentación, es por ello que son de interes teórico y práctico 

para la psicología. 

La pSicología al estar vinculada al estudio de los probl! 

mas de la alimentación, desde un nivel de especificidad de su 

objeto de estudio, sus aportaciones al estudio de esta proble

mática es importante en varios niveles como es el caso del tra 

bajo multidisciplinario y en cuanto a su función social, a tr~ 

vés de la desprofesionalización. Además, al contar con una me

todología que ha demostrado ser útil en otra clase de problemas 

al de la alimentación, al ajustarla hacia ésta última, puede . 

ser valiosa para otras disciplinas como para si misma. 

Por lo anterior, el confrontarse en el terreno práctico a 

uno de los problemas de la alimentación, específicamente a los 

hábitos alimenticios, resulto ser un paso importante en la bus 

queda de nuevos campos d~ investigación del psicólogo. 

En cuanto al programa que se evaluó, se deribaron algunas 

consideraciones importantes. Primero, los resultados encontra

dos, no fueron los esperados porque ninguno de los procedimie~ 

tos tuvo efecto sobre la ingestión de nutrimentos, sin embargo, 

es un intento a partir del cual se puedan plantear diferentes 

acciones para atacar el problema. Segundo, en vista de que no 

se encontraron efectos significativos en los procedimientos em 

pleados, en gran parte se debió a que los contenidos de las 
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objeto de estudio, sus aportaciones al estudio de esta proble-

mática es importante en varios niveles como es el caso del trg

bajo multidisciplinario y en cuanto a su función social, a tra

vås de la desprofesionalización. Además, al contar con una me-

todologia que ha demostrado ser útil en otra clase de problemas

al de la alimentación, al ajustarla hacia ésta última, puede-

ssr valiosa para otras disciplinas como para si misma.

Por lo anterior, el confrontarse en el terreno práctico a

uno de los problemas de la alimentación, especificamente a los

hábitos alimenticios, resulto ser un paso importante en la bug

queda de nuevos campos de investigación del psicólogo.

En cuanto al programa que se evaluó, se deribaron algunas

consideraciones importantes. Primero, los resultados encontra-

dos, no fueron los esperados porque ninguno de los procedimien

tos tuvo efecto sobre la ingestión de nutrimentos, sin embargo,

es un intento a partir del cual se puedan plantear diferentes

acciones para atacar el problema. Segundo, en vista de que no

se encontraron efectos significativos en los procedimientos em

pleados, en gran parte se debió a que los contenidos de las 83



conferencias e intercambio de recetas no fueron lo suficient.e

mente fundamentadas. Finalmente, detalles de orden metodológi

co como la selección de medidas, su validez, su confiabilidad, 

el diseño empleado, la selección de tácticas, el planteamiento 

del problema, etc., tal vez no hayan sido los indicados para 

la modificación de hábitos alimenticios. 

En conclusión podemos decir que la pSicología se encuentra 

vinculada con los problemas de la alimentación a dos niveles: 

1.- Al interior de la disciplina, al estudiar el desarrollo 

psicológico del individuo cuando esta bajo cierto tipo de ali

mentación y además, en el proceso de adquisición, mantenimien

to y transmisión de los hábitos alimenticios, son aspectos o 

fenomenos conductuales poco estudiados desde una perspectiva 

psicológica. 

2.- En otro nivel en el cual la pSicologia se eneuentra 

articulada con otras disciplinas en el estudio y comprension de 

los problemas de la alimentación o que se llegan a derivar de 

ésta. 
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mente fundamentadas. Finalmente, detalles de orden metodologi-
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el diseño empleado, la selecciôn de tácticas, el planteamiento
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FAMILIA 

11-1 

1l-2 

·-3 

.-6 

.-7 

.-9 

1l-13 

M-U 

1(-15 

ESCOLARIDAD EDAD EDAD EDAD EDAD SEXO INGRESO 
DE LA MADRE PADRE IlADRE HIJOS OTROS IlENSUAL 

3 ·de secun- 28 3, 7 m, m 6 000. 
daria 

6 de prima- 30 27 7, 5 m, m 6 500. 
ria 

2 de secun- 35 29 7, 5 f. m 8 000. 
daria 

6 de prima- 40 36 13, 10 f, f, 7 000. 
na 8, 4 f, f 

6 de prima- 27 26 4 m 6 500. 
ria 

4 de prima- 27 27 9, 7, m, f., 5 500. 
ria 5, 3 f, m 

6 de pnma- 26 25 6, 4 f, m 7 000. 
na 

3 de prima- 29 27 6, 5, m, f, 6 000. 
3 m 

6 de prima- 32 25 4 f 7 000. 
ria 

CUADRO 1 

Características de la población de madres que finalizó el 

estudio. 
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FAIILIA

I-1

I-2

I-J

I-6

Í-T

I-9

I-13

I-14

I-15

ESCOLARIDAD EDAD EDAD EDAD EDAD
DE LA MADRE PADRE IADBE HIJOS

3 de S OCHE-
daria

6 de
ria

2 de

prima-

secun-
daria

6 de
ria

6 de
ria

4 de
ria

6 de
rie

3 de

6 de
ria

prima-

prima-

prima-

prima-

prima-

prima-

30

35

40

27

27

26

29

32

3' 7

7. 5

715

13. 10
8, 4

4

9; 7;
5o 3

5, Ã

69 51
3

Ã

OTROS SEXO

n, n

1, m

f, n

f. f.f.f

¡I
f, n

f, n

n, f,
u

f

f.

INGRESO
INSULL

6 000.

6 500.

5 O00.

7 OOO.

6 500.

5 500.

T OOO.

6 000.

T 000.

CUADRO 1

Características de la población de madres que finalizó el

estudio.
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Número de 
semanas 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

Condiciones 
o Fases 

A · 

B 

C 

D 

E 

FIGURA 1 

ENTRENAMIETe- EN LA REA 
LIZACION DE REGISTROS-

EVALUACION FINAL 

Representación esquemática de las diferentes fases del estudio. 
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Nümero de Condiciones
semanas o Fases

ENTRENAMIETO EN LA REA1

2 A LINEA BASE

IHEl
B CONF CIAS3

INTERCAMBIOS SONDEO
EQUIPO l EQUIPO 2

_; c

D SONDEO IRTERO2 I
EQUIPO 1 E UIPO 2

2 E EVALUACION

-- I LIZACION DE REGISTROS-I

OS
Q

FINAL

FIGUEÁ 1

Representación esquemática de las diferentes fases del estudio.



HOJA DE REGISTRO "A" (* ) 

REGISTRO DIARIO DE HABITOS ALIMENTICIOS 

NOMBRE: ______________________ _ FECHA, ______ _ 

I 

D ALIMENTO !cANTIDAD PERSONAS COSTO 
E 
S 
A 
Y 
U 
N 
O 

e 
O 
• 1 
D 
A , 
e 
B 
N 
A 

(*) Formato de hoja de registro del consumo diario de 

alimentos, realizado por las madres que particip~ 

ron en el estudio. 

81 

son nn Racismo ny- («)

REGISTRO DIARIO DE HABITOS ALIMENTICIOS

NOIBRE: FECHA

OZGÑFWMU

1

J \

iii fi _ __ es-¬~ ¬ -~~~l ' '

ALIIENTO *CANTIDAD PERSONAS COSTO

|\
1

PUHIOQ

PINO

L v L\
`l

(1) Formato de hoja de registro del consumo diario de

alimentos, realizado por las madres que participa

ron en el estudio.

8?



POlUrTATO "A": 

HOJA DE VACIADO DE DATOS POR SEMANA 

fAMILIAS 

SEMAnA NUMERO __ 

CONDICION o PASE 

ALIMENTOS M1 M2 M3 M4 M5 M6 H7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

1.-
2.-
3.-
4.-

fORMATO "B": 

BOJ A DE VACIADO DE DATOS POR PAMILIA Y POR SEMANA 

NUMERO DE DIAS___ NUMERO DE PERSONAS __ GASTO PROIEDIO ____ 

fASE __ _ PdILIA, __ _ 

N U f R I • E N T O S 
ALIMENTOS CAL. PROt. GRAS. CARB. TIA. RIB. NIA. Ac. As. 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

n 

Sumatorla 
Promedio por día 

ÍOHHATO "A"¦

HOJA DE VACIADO DE DATOS POR SEMANA

SENAHA NUMEO

CONDICION O PASE

P A I I L I A S
ALIIIENTOS lll E2 M3 I4 IS M6 IW la HQ E10 E11 N12 M13 I14 llfi

lo-
2.-
3e-
40-

romano *nu
nou mi_VAc1¿no ns muros POR Iggy; 1513031 seem@

KUIIBRO DE DIAS NUHERO DE PERSONAS GASTO PEOIEDIO

EPAS SEIAIÍA FAIILIA

I U 1.' E. I I E H 'I O S
ALIIENTOS CAL. PROI. GRAS- CARE. TIA. RIB. UIA. Ac. As.

11-
20-

30-
41-

50-
60-

I

no

Sunatcria
Promedio por din 85



M1 
M2 
'M3 

t: 
MI 
M'7 
Me 
M! 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 

"15 

condione. 
A B C E 

I 2 , 4 S • 7' '10 11 12 

•• mana. 

r.! Reg i. trd 

O No ~.gi.trd 

Registro. de hábitos alimant'ciO. 

"abora-. por las madre. en el 
e.tudio 

TABLA '/Il 

Se presentan los datos de: 
El total de registros de 
hábitos alimenticios cole~ 
tados en 12 semanas. Gráfi 
ca A-l, el porcentaje de ~ 
sistencia de las madres a 
las sesiones del estudio. 
Gráfica' A-2, índi ces de 
mortandad de la población. 

100 
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" • .! .- u 60 
! e e • · .. ~ u • 
~ -le 20 

1 • 
14 
13 
12 
11 
10 

I 9 
~ . 
, ! ., . 
04 
~ 3 
~ 2 

-:1 
Z 1 

I ~ 3 4 S • 1 • 9 :011 '.2 

s.manas 

GRAFICA A-1 

A B C o E 

CONOI ClONES 

GRAFICA 14-2 

R9 

M1
M2
M3
M4
M5
MO
M7
MI
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M1!

A

...=..;-..›._

._

- 4

1,.-_

Ei
El

condioneo

:V-1_j..'L." u,1,- ÉU'° «,.J;ì°

ffl

Él."

f- se ; '
, 1,-_ -.›

"IW_-r

./I:DI

-I;-I«I
šb;MI D'

9 lo \! laQ D ¡I O Ñ I

"IQ i S R rd

U0 England

Ñøgiltrøs de håbiløs nlimflnicìni
Illborndol 901' III moda-os en el
estudio

TÁILA 'Á'

Se presentan los datos de:
El total de registros de
hábitos alimenticios coleg
tados en 12 semanas. Gråfi
ca A-l, el porcentaje de 5
sistencia de las madres a
las sesiones del estudio.
Grafica A-2, indices de
mortandad de la población.
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TABLA "B" 

GASTO EN ALIMENTOS POR CONDICION. (.) 

A B e D E 

Grupo 1 

M1 $87.50 884.00 S96.00 $95.00 587.50 

112 $lOO. 00 895.00 ' $103.00 $94.50 

113 $87.00 S88.00 $84.50 $82.00 

1'16 $121.00 $127.30 $132.00 $125.00 1125.00 

M7 $69.00 $73.50 $82.50 $78.00 

Grupo 2 

1119 S115.00 $107.50 $110.60 $135.00 !117.50 

1413 $93.00 $105.60 $106.60 $106.50 

.14 S85.50 $87.30 $89.00 $86.00 

1'115 183.00 889.60 $87.30 $87.00 $91.30 

A .. Línea base. 

B - Conferencias. 

e - Intercambio vs. sondeo. 

D .. Sondeo vs. intercambio. 

B _ Seguimiento. 

(*) :?romedio de gasto , diario en. comida de cada 
• familia en" las diferentes fases del estudio 
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TABLA “B”

GASTO EN ALIIENTOS POR CONDICION. (1)

A B C D E

Grupo 1

ll 887.50

I2 $100.00

I3 887.00

U6 $121.00

M7 $69.00

334.00

$88.00

$127-30

$73.50

Gnmo2

E9 8115.00

E13 $93.00

l14 $85.50

N15 883.00

3107-50

8105.60

337.30

$89.60

A = Linea base.

B - Conferencias.

0 - Intercambio va. sondeo.

D --Sondeo ve. intercambio.

E u Seguimiento.

(')i$romedio de gasto.diario en comida de cada

$95.00`

$96.00

$103.00

$34.50

$132.00

$82.50

$110.60

$106.60

$37.30

$95.00

$32.00

3125.00

$135.00

$106.50

339.00

$37.00

$87.50

$94.50

$125.00

$78.00

3117.50

$86.00

$91.30

'familia en las diferentes fases del estudio

90



,91 

TABLA DE INGESTIÚN DE CALORIAs¢

Í Ã S É 3

H__A B _ C__ 7 D E J Consumo åptino
Grupo 1

PID 3964.5 3106. 4292. 3484. 3868. 5500.
ll C.C. .O22 .O27 .O21 .O27 .O23

10/CC 454. 370. 476. 370. 434.

PXD 5393- 6966. 5652. - 498%. 3250.
l2 C.C. .O16 .O13 .O17 - .01

loxcc 6250 7690 5880 -. 5550

PID 4335. 4964. 5225. 5596. - 8750.
E3 0.0. .O20 .O17 .O16 .O14 -

loxcc 5°°o 588o 6251 7140 -.

PID 3556. 12159. 11213. 10339. 12211 12500.
M6 C.C. .O14 .O10 .O11 .O12 .O10

10/CC 714. 1000. 909. 333. 1000.

un 4138. 4524; sosa. -- 4612. 6250.
W coco . -9io/cc sas. sas. ses. -
Grupo 2

PID 6841. 7318. 9329. 13109- 11303. 12759.
IQ C.C. .O16 .O14 .O11 .O10 .O10

l0fCC 625. 714- 909. 1000. 1000.

PXD 43710 66071 74080 66590 '_ 82501
ll) C.C. .O21 .O15 .O14 .O15 -

10/CC 476. 666. 714. 666. -

PxD 5032. 4070. - 6660. 6840. 9500.
N14 C.C. .O16 .O21 - .O13 .O12

1°/cc 6250 476; -_ Tsge 8330

PzD 5663- 5189- 5141. 5247. 5086. 6250.
I15 0.0. .O15 .O17 .O16 .O16 .O17

10/CC 666.6 588. 625. 625. 588.

Pxb = Promedio de calorias por die.

C.C. - Costo de calorias.

10/CC = Cantidad de calorias por dies pesos.

91
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Grupo 1

PxD
CGPC

10/CP
ll

Pro
uz c.P.

1o/cr
Pin

13 c.P.
io/cr
rxn

¡B cflpfl

1o/cr
Pxn
c.P.
1o/crHT

Grupo 2

PxD
l9 C.P.

10/CP

Pxn113 c.P.
1o/cr
Pen

H14 c.P.
1o/cr
PXD

E15 C.P.
10/CP

PxD - Promedio de proteinas por dia.

TABLA DE INGESTION DE PROTEINAS.

__ AÚN ;§fi_ _, C WD; E Consumo optimo

P A S E 3

193..4522.22
304.5.32
310

181.
.4820.62
350.
.3429.41
171..3826.31

275.5
.41
24.39

231.5
.40
25.

232.
.36
27.7

212.
.4
25.

155.66
I53

18.86

337.
.27
38.04

181.5
.48
20.82

462.
.27
38.04

135.5
-39
25.64

306.5
.35
28.57

290.
.36
27.7

178.
.49
20.4

223.
.4
25.

C.P. = Costo de proteinas.

191.
.48
20.83

259.
.38
26.31
215.5
.39
25.64

543.
.24
41.66

200.
.41
24.39

347.
.31
32.25

300.
.35
28.57

227.
.38
26.31

210.
.45
22.22

224.
.36
27.77

420.
.29
34.48

oc

__

__

487.
.27
37.03

299.
.35
28.57

268.
'33

30.3

248.
-35
28.57

168.
.52
19.23

267.
-35
28.57

548I

.22
45.45

258.
.30
33.33

434.
.27
37.03

286.

.30
33.33

204.
.44
22.72

10/CP 1 Cantidad de proteinas por dios pesos.

173.

246.

258.

35 .

1

3

246.

2

l

78.

g4I



TABLA DE INGESTION DE GRASAS . (*) 

P A S E S 

A B C D B 
Grupo 1 

PxD 144. 107. 118. 153. 109. 
MI C.G. .60 .78 .78 .63 .80 

10/CG 16.66 12.82 12.82 16.12 12.5 

PxD. 158. 211. 190. 199. 
M2 C.G. .63 .43 .53 .47 

10/CG 15.87 23.25 18.86 21.27 

PxD 143.5 151.5 160.5 132. 
M3 C.G. .6 .58 .52 .62 

10/CG 16.66 17.24 19.2 16.12 

PxD 316.5 210. 318. 282. 331 • 
146 C.G. • 38 .6 .41 .44 .37 

10/CG 26.31 16.66 24.39 22.72 27.02 

PxD 132. 140.5 129. 152.5 
M7 C.G. .52 .52 .63 .51 

10/CG 19.23 19.23 15.87 19.6 

Grupo 2 

PxD 123. 138.5 . 147.6 245. 146. 
149 C.G. .93 .77 .75 .55 .82 

10/CG 10.75 12.98 13.3 18.18 12.19 

PxD 178.5 195. 219. 218.5 
M13 C.G. .52 .53 .48 .48 

10/CG 19.23 18.86 20.83 20.83 

PxD 138. 162. 177. 213. 
M14 C.G. .61 .54 .5 .4 

10/CG 16.39 18.51 20. 25. 

Pxd 167. 143. 153. 183. 173. 
M15 C.G. .51 .62 .57 .47 .52 

10/CG 19.6 16.12 17.54 21.27 19.23 

PxD • Promedio por dia. 

C.G •• Costo de grasas. 

10/CG • Cantidad de grasas por diez pesos. 

(*) Las tablas del INN (1974), no proporcionan el dato del 

consumo óptimo, por no ser las grasa un nutrimento funda-

mental 93 

Grupo 1

PxD
GIGI

10/CG

PxD.
C.G.
10/CG

El

l2

PXD
M3 C.G.

lO/CG

PXD
C.G.
10/CG

M6

PRD
C.G.
10/CG

M7

Grupo 2

Pen
me c.c.

10/cc
PID

M13 C.G.
lO/CG

PXD
E14 C.G.

10/CG

Pxd
M15 C.G.

10/CG

_@ i Bei

144.
.60
16.66

153.
.63
15.87

143.5
.6
16.66

316.5
.38
26.31

132.
.52
19.23

123.
.93
10.75

178.5
.52
19.23

133.
.61
16.39

167.
.51
19.6

TABLA DE INGESTION DE GRASAS. (*)

F A S E S

C ._D_

107.
.7812.82
211.
.43
23.25
151.5
.58
17.24
210.
.6
16.66
140.5
.52
19.23

138.5
.7712.98
195.
.5318.86
162.
.54
18.51
143.
.6216.12

PxD - Promedio por dia.

C.G. - Costo de grasas.

113.
.78
12.32

190.
.53
18.86

160.5
.52
19.2

313.
.41
24.39

129.
.63
15.87

147.6
115

13.3

2191

.48
20.83

153.
057

17.54

153.
.63
16.12

132.
.62
16.12

282.
.44
22.72

245.
.55
18.18

218.5
.48
20.83

177.
-5
20.

183.
.47
21.27

10/CG = Cantidad de grasas por diez pesos.

(f) Las tablas del INN (1974), no proporcionan el dato del

consumo óptimo, por no ser las grasa un nutrimento funda-

mental

109.
.80
12.5

199.
.47
21.27

331.
.37
27.02

152.5
.51
19.6

146.
.82
12.19

213.
.4
25.

173.
.52
19.23



TABLA DE INGESTI~~ bE CARBOHIDRATOS. (* ) 

F A S E S 
A B e D E 

Grullo 1 

PxD 470. 388. 476. 701. 486. 
M1 C.Car. .18 . 21 .19 .13 .18 

lO/CCar. 55.5 47.61 52.63 74.07 55.5 

PxD 727. 974. 791. 540 • 
&12 C.Car. .13 .09 • 12 .17 

lO/CCar. 74.07 111.11 83.33 58.82 

PxD 598. 708.5 732. 913. 
M3 C.Car. .14 .12 .11 .08 

10/CCar. 71.42 83.33 90.9 125. 

PxD 1205. 1932. 2101. 1159. 1710 • 
M6 C.Car. .10 • 065 .062 .10 .073 

10/eCar. 100. 166. 161. 100. 136. 

PxD 580. 616. 793. 750 • 
1.17 C.Car. .11 .11 • 10 .10 

10/CCar. 90.9 90.9 100. 100. 

Grupo 2 

PxD 1165. 1232.5 1691. 2191. 2048. 
119 C.Car. .09 .08 .06 .06' .58 

10/CCar. 111. 125. 166. 166. 172.4 

PxD 666. 997. 1004 • 838.5 
M13 C.Car. • 13 .10 .10 .12 

10/CCar. 74.07 100. 100. 83.33 

PxD 719. 593. 1005. 930 • 
Ml4 C.Car. .11 .14 • 08 .09 

10/CCar. 90.9 71.42 125. 111.11 

816. 696. 
I 

PxD 591 • 657. 665. 
M15 C.Car. • 10 .15 .13 .13 .13 

10/CCar. 100. 66.66 83.33 74.01 74.01 

PxD = Promedio por día. 

C.Car. = Costo de carbohidratos. 

10/CCar. a Cantidad de carbohidratos por diez pesos. 

(.) Las tablas del INN (1974), no proporcionan el dato de con-
,.. . . -: . 

SUIDO óptimo, por no ser los carbohidratos un nutrimento 

fundamental. 
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Grupo 1

PID
M1 C.Car.

PxD
M2 C.Car.

10/CCar.

PxD
M3 C.Car.

10/CCar.

PxD
E6 C.Car.

10/CCar.

PxD
H7 C.Car.

10/CCar.

Grupo 2

PXD
l9 C.Car.

10/Cüar.

PxD
M13 C.Car.

10/Cüar.

PID
M14 C.Car.

10/CCar.

PID
N15 C.Car.

10/CCar.

PzD = Promedio por dia.

TABLA DE INGESTION DE CARBOHIDRATOS. (')

Í 'A7' B

470.
.18
55.5

727.
.13
74.07

598.
.14
71.42

1205.
.10
100.

580.
.11
90-9

1155.
.09
111.

666.
.13
74.07

719.
.11
90-9

816.
.10
100.

F
_ C

A S E S
np B

388.
.21
41.61
974I

.09111.11
708.5.12
83.33
1932.
.o65166.
sis.
.11
90.9

1232.5
.08
125.

997.
.10
100.

593.
.14
71.42

591.
.15
66.66

476.
.19
52.63

791.
.12
83.33

732.
.ll
90.9

2101.
.O62
161.

793.
.10
100.

1691.
I06

166.

1004.
.10
100.

ec-

__

696.
.12
83.33

C.Car. = Costo de carbohidratos.

10/CCer. . Cantidad de carbohidratos por diez pesos.

(*) Las tablas del INN (1974), no proporcionan el dato de con-

sumo åptimo, por no ser los carbohidratos un nutrimento

fundamental.

701.
.13
74.07

913.
.08

125.

1159.
.10
100.

2191.
0
165.

838.5
.12
33.33

1005.
.O8
125.

657.
.13
74.01

486I

.18
55.5

540.
U

58.82

1710.
.O73
136.

750.
.10
100.

2048.
.58
172.4

--

__

_@

930.
.09
111.11

I
665.
.13
74.01
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Grupo l

PxD
CITI

10/CT
M1

PXD
M2 C.T.

10/CT

PID
C.T.
10/CT

M3

PID
M6 C.T.

lO/CT

PxD
M7 C.T.

10/CT

Grupo 2

PxD
CITI

107C¶

PxD
C.T.
10/CT

PxD
CITÓ

10/CT

Pxn
C.T.
10/CT

U9

E13

E14

H15

_. ê_-

TABLA DE INGESTION DE TIAMINA

F A S E S
_ BMW ;:7C _ D E Consumo optino

3.28
26.67
.37

6.03
16.58
.60

2.95
29.49
.33

5.53
21.68
.46

4.13
16.7
.59

6.67
17.24
.53
5.05
18.41
.54

4.71
18.15
.55

4.73
18.18
.55

3.08
27-

.36

7.64
12.04
.83

3.98
22.11
.45

9.48
13.39
.74

3.82
19.24
.51

7.70
13.96
.71

6.61
15.88
.62

5.53
15.69
.63

4.75
18.86
.53

PxD - Promedio por dis.

C.T. = Costo de tiamina.

10/CT = Cantidad de tiamina

4.26
21.83
I45

5.0520.
.5
4.9
17.24
.58
12.9110.22
.97
4.26
19.36
.51

9.84
11.28
.88

6.64
15.96
.62

5.25
16.62
.6

por diez pesos.

4.33
19.66
.50

--

tu

_-

6.39
12.83
.77

10.01
12.48
.8

11.11
12.15
.B2

6.58
16.13
.61

6.32
14.08
.71

4.08
21.32
.46

3.36
26.04
.33
5.01
18.86
.53

11.74
10.64
.93

5.24
14.88
.67

7.97
15.05
.66

7.19
11.96
.83

3.9
23.33
.42



---

TABLA DE INGESTION DE RIBOFLAVINA. 

P A S E S 
A B e 

Grupo 1 
D E Consumo óptimo 

PxD 5.61 3.63 3.99 4.83 4.72 3.4 
Ml C.R. 15.59 23.14 23.3 19.; 66 18.53 

10/CR .64 .43 .42 .50 .53 

PxD 6.29 6.76 5.1 6.8 5.1 
"2 C.R. 15.89 13.6 .. 19.8 13.89 

10/CR .62 .73 .5 .71 

PxD 3.9 3.13 3.53 3.63 5.5 
lit 3 C.R. 22.3 28.11 23.93 22.58 

10/CR .44 .35 .41 .44 

PxD 5.76 7.25 . 8.83 11.62 14.43 8. 0 
M6 C.R. 21.00 17.51 14.94 10.75 8.66 

10/CR .47 .57 .66 .10 .09 

PxD - 3.73 3.14 3.81 4.15 3.8 
M7 C.R. 18.49 23.4 21.65 18.79 

10/CR .54 .42 .46 - .53 

Grupo 2 

PxD 5.43 6.31 5.7 6.93 6.53 8.0 
"9 C.R. 21.17 17.03 19.47 19.48 18.37 

10/CR .47 .58 .51 .51 .54 

PxD 6.22 6.01 5.17 5.08 5.1 
1113 C.R. 14.95 17.47 20.5 20.96 

lO/ca .66 .57 .48 .47 

PxD 4.15 3.08 4.99 5.13 5.9 
_14 C.R. 20.6 28.44 17.83 16.76 

10/CR .48 .35 .56 .59 

PxD 4.09 4.18 4.16 4.4 3.67 3.8 
In5 C.R .. 21.02 21.4]-, 20.98 19.77 24.79 

lO/ca .47 .46 .47 .5 .4 

PxD - Promedio por dia. 

C.R. - Costo de ribonavina. 

10/CR - cantidad de riboflavina por diez pesos. 
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Grupo 1

PID
C.R.
10/CR

PID
C.B.
10/CH

PID
C.R.
10/CR

ll

I2

M3

PID
E6 C.R.

10/CR

PID
IT C.R.

10/CR
Grupo 2

PID
l9 C.R.

10/CR
PID
C.R.
10/CH
PID
C.R.

l13

I14
10/CR

PID
E15 C.R.

lO/CR

TABLA DE IHGESTION DE RIBOFLAYINA

A B
P A 3 E
_ ___@

S
D 7 E _ Consumo åptimo

5.61
15.59
.64

6.29
15.89
.62

3.9
22.3
.44

5.76
21.00
.47

3-73
18.49
.54

5.43
21.17
I47

6.22
14.95
.66

4.15
20.6
.43
4.09
21.02
.47

3.63
23.14
.43

6.76
13.6
.73

3.13
28.11
.35

7.25
17.51
.57

3.14
23.4
.42

6.31
17.03
.58
6.01
17.47
.57

3.08
28.44
-35
4.18

3.99
23.3
.42

5.1
19.8
.5
3.53
23.93
.41
3.33
14.94
.66

3.81
21.65
.46

5.7
19.47
.51

Ul\ì\.'I'I -IDO'QOI-4
\J\~¦

4.16
21.43- 20.98
.46 .47

PID - Promedio por dia.

C.H. I Costo de riboflavina.

4.83
19.66
.50

3.6322.58
.44
11.62
10.75
.10

6.93
19.48
.51

5.08
20.96
.47

4.99
17.83
.56

4.4
19.77
.5

4.72
18.53
.53

6.8
13.89
.71

14.43
8Q66

.09

4.15
18.79
.53

6.53
18.37
.54

5.13
16.76
.59

3.67
24.79
.4

10/CR s cantidad de riboflavina por diez pesos.

3.4

5.1

5.5

8.0

3.8

8.0

5.1

5.9

3.8
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TABLA DI INGESTION DE NIACINA. 

P A S I S 
A B C D I Consumo óptimo 

Grupo 1 

PxD 29.82 18.74 20.68 24.28 37.22 50.4 
111 C.N. 2.93 4.48 4.49 3.95 2.35 

10/CN 3.41 2.23 2.22 2.53 4.25 

PxD 44.33 42.56 30.2 33.85 75.2 
• 2 C.N • 2.25 2.16 3.34 2.79 

10/CN 4.44 4.62 2.99 3.58 

PxD 22.5 24.04 28.9 26.86 80.5 
M3 C.N. 3.86 3.66 2.92 3.05 

lO/eN 2.59 2.73 3.42 3.25 

PxD 48.25 59.31 60.85 56.24 75.85 117 •. 1 
lIt6 C.N. 2.5 2.14 2.16 2.22 1.64 

10/CN 4. 4.67 4.62 4.5 6.09 

PxD 22.36 23.13 19.21 30.53 56.3 
M7 C.N. 3.08 3.17 4.29 2.55 

10/CN 3.24 3.15 2.33 3.92 

Grupo 2 

PxD 34.12 34.5 37.66 71. 53. 117.1 
119 C.N. 3.37 3.11 2.94 1.9 2.26 

10/CN 2.96 3.21 3.4 5.26 4.42 

PxD 31.52 48. 37. 36.47 75.2 
M13 C.N. 2.95 2.18 2.86 2.92 

10/CN 3.38 4.58 3.49 3.42 

PxD 27. 17.33 30.79 34.36 86.2 . 
M14 O.N. 3.16 5.05 2.89 2.46 

10/ON 3.16 1.98 3.46 4.06 

PxD 26.48 27.32 26.9 24.24 23.08 56.3 
1115 C.N. 3.24 3.27 3.24 3.58 3.94 

10/ON 3.08 3.05 3.08 2.79 2.53 

PxD • Promedio por d!a. 

C.N •• Coato de niacina. 

10/CN • cantidad de niaciDa por diez pesos. 
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Grupo 1

PID
C.N.
10/CN

PID
C.H.
10/CN

PID
QINÚ

10/CN

Il

E2

U3

PID
B6 C.N.

10/CN

PID
C.N.
10/CN

Grupo 2
PID
OONI

10/CH
PID
C.N.
10/CN
PID
c.N.
10/CN
PID
C.I.
10/CN

IT

U9

N13

E14

I15

¿_ A

TABLA

D

DE INGESTION DE NIACIEA

F A B E S
C D _ E

29.82
2.93
3.41

44.33
2.25
4.44

22.5
3.86
2.59

48.

2.5
4.

22.36
3.03
3.24

34.12
3.37
2.96

31.52
2.95
3.38

27.
3.16
3.16

26.48
3.24
3.08

18.74
4.48
2.23

42.56
2.16
4.62

24.04
3.66
2.73

59.31
2.14
4.67
23.13
3.17
3.15

34.5
3.11
3.21

48.
2.18
4.58
17.33
5.05
1.98

':"í"3 SSC.
IO

PID a Promedio por dia.
0.I. - Costo de niaeina.

10/CN - cantidad de niaeins por dies pesos.

20.68
4.49
2.22

30.2
3.34
2.99

28.9
2.92
3.42

60.65
2.16
4.62

19.21
4.29
2.33

37.66
2.94
3.4

37.
2.36
3.49

26.9
3.24
3.08

24.28
3.95
2.53

_.-

__

_.-

26.86
3.05
3.25

56.24
2.22
4.5

71.
1.9
5.26

36.47
2.92
3.42

30.79
2.39
3.46

24.24
3.53
2.79

37.22
2.35
4.25

33.35
2.79
3.58

_-Q

9-

__

75.85
1.

6.09

30.53
2.55
3.92

53.
2.26
4.42

34.36
2.46
4.06

23.08
3.94
2.53

Consumo óptimo

50.4

75.2

80.5

117.1

56.3

117.1

75.2

86.2

56.3
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'fABLA DE INGESTION DE ACIDO ASCORBICO. 

P A S E S 
A B C D E Consumo óptimo 

Grupo 1 

PxD 128. 230. 227. 257. 202. 130. 
MI C.A.A •• 68 .36 .40 .36 .43 

10/CAA 14.7 27.77 25. 27.77 32.25 

PxD 1306. 197. 278. 149. 180. 
M2 C.A.A. .07 .46 .36 .63 

10/CAA 142. 21.73 27.77 15.87 

PxD 128.5 162. 104.5 173. 180. 
M3 C.A.A. .67 .54 .8 .47 

10/CAA 14.92 18.51 12.5 21.27 

PxD 196. 100. 233.5 222. 1130 270. 
M6 C.A.A. .61 1.27 .56 .56 .11 

10/CAA 16.39 7.87 17.85 17. 85 90.9 

PxD 170.5 123. 91. 99.5 140 • 
M7 C.A.A. .4 .59 .90 • 78 

10/CAA 25. 16.94 11.11 12.82 

Grupo 2 

PxD 86.03 132. 624. 172. 114. 270 . 
119 C.A.A. 1~ 33 .81 .17 .78 1.05 

10/CAA 7.51 12.34 58 ~ 82 12.82 9.52 

PxD 202.5 . -607. 191.3 270 • 180. 
Ml3 C.A.A. .45 • 17 .55 .39 

10/CAA 22.22 58.82 18.18 25.64 

PxD 80. . 194. 113. 62. 220. 
M14 C.A.A. 1.06 .45 .78 1.38 

10/CAA 9.43 22.22 12.82 7.24 

PxD 98. 114. 118.66 182. 185.5 140 • 
M15 C.A.A. • 87 .78 .73 .47 .49 

10/CAA 11.49 12. 82 13.69 21.27 20.4 

PxD = Promedio por d!a. 

C.A.A. - Costo de ácido ascorbico . 

10/CAA = cantidad de ácido ascorbico por diez pesos. 
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TABLA DE INGESTION DE ACIDO ASCORBICO.

Grupo 1

PID
Il CIAIAÚ

10/CAA

PID
E2 C.A.A.

10/CAA

PID
m3 c.A.4.

10/GAA
PID

M6 0.4.4.
1o/CAA
PID

MT C.A.A.
10/CAA

Grupo 2

PID
IQ C.A.A.

10/CAA

PID
C.A.A.
10/CAA

M13

PID
c.A.A.
10/CAA

M14

PID
C.A.A.
10/CAA

M15

E A S E S
__A.,. B , D is

128.
.68
14.7

1306.
.07
142Q

128.5
.67
14.92

196.
.61
16.39

170.5
.4
25.

86.03
1.33
7.51

202.5
.45
22.22

BOI

1.06
9.43

98.
.87
11.49

230.
.36
27.77

197.
.46
21.73

162.
.54
18.51

100.
1.27
7.87

123.
.59
16.94

132.
.81
12.34
607.
.17
58.82
194.
.4522.22
114.
.7812.82

PID = Promedio por dia.

227'

.40
25.

278.
.36
27.77

104.5
.8
12.5

233.5
.56
17.85

91.
.90
11.11

624.
.17
58.82
191.3
.55
13.18

118.66
.73
13.69

o.A.4. - costo de ácido escorpion.
10/CAA = cantidad de ácido ascorbico por diez pesos.

2570

.36
27.77

173.
.47
21.27

222.
.56
17.85

__

__

Q-

172.
.78
12.82
270.
.39
25.64
113.
.78
12.82
182.
.47
21.27

202.
.43
32.25

149.
.63
15.87

1130
.11
90.9
99.5
.78
12.82

114.
1.05
9.52

62.
1.38
7.24

185.5
.49
20.4

Consumo optimo

1

130

180

180

270.

40.

270.

2

180

20.

140



Grupo 1 

M1 

M2 

M3 

M6 

M7 

Grupo 2 

M9 

M13 

M14 

M15 

DESVIACION DEL CONSUMO OPTIMO. 

A 

25.5 

98. 

40. 

28. 

24. 

39.33 

34.16 

41.16 

26.16 

B 

34.33 

35.6P 

28.83 

35.66 

24.16 

37.33 

52.16 

43.66 

25.16 

C 

36.5 

26.33 

34.16 

37.83 

24. 

53.16 

27. 

31.33 

D 

34.88 

32.83 

28.5 

31. 

,33.66 

37.66 

26.5 

E 

30. 

29. 

45.33 

27.5 

25.16 

43.5 

23.5 

Tabla de desviación del consumo óptimo. Se presenta la de~ 
viación promedio de los porcentajes por arriba y por abajo 

del consumo óptimo de los nutrimentos consumidos en cada 

familia en las diversas fases del estudio. 
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DESVIACION DEL CONSUIO OPTIHO.

__A B 0 _
D _

Grupo 1

M1 25.5

M2 98.

M3 40.

M6 28.

N7 24.

Grupo 2

M9 39.33
M13 34.16

M14 41.16

M15 26.16

34.33

35.65
28.83

35.66
24.16

37.33

52.16

43.66

25.16

36.5

26.33

34.16

37.83

24.

53.16

27.

31.33

34.88

32.83

28.5

31.

33.66

37.66

26.5

30.

29.

45.33

27.5

25.16

43.5

23.5

Tabla de desviación del consumo óptimo. Se presenta la des
viación promedio de los porcentajes por arriba y por abajo
del consumo óptimo de los nutrimentos consumidos en cada
familia en las diversas fases del estudio.
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GRUPO 1 

M1 NUTRIMENTOS 
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, M2 
loo 

s. 

s· 

l •• 

A • C D E 

CONDICIONES 

e-CALORIAS 
p- PROTEINAS 
t- TIAMINA 
n-NIACINA CO- CONSUMO OPTIMO DE HUTRI;.. 
r- RlBOFLAVINA MENTOS PARA LA FAMILIA. 

•• -ACIDO ASCORBICO 

GRAPICA DE CONSUMO OPTIMO (GRUPO 1) 

Se presentan las desviaciones del consumo óptimo por 

nutrimento, para las fam,ilias M-l y ' M-2. La párte superior 
_\ 

de la ordenada indica de-aviaciones por arriba del consumo 

óptimo y la parte inferior, la desviación por debajo del 

consumo óptimo. 
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GRUPO 1
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CONDICIONES

G- CALORIAS _
p- PROTEINAS

I C D E

co-âgnsmaoporrxmo Bs Nu'rn1=.
,_R¡m¡,w,¡M mos Ann LA uxnn.

el-ACIDO ASCORBICO

GRAFICA DE CQNSUHO OPTIMO (GRUPO 1)

Se presentan las desviaciones del consumo optimo por

nutrimento, para las familias l!-1 y`l-2. La pšrte superior
de la ordenada indica desviaciones por arriba del consumo

óptimo y la parte inferior, la desviación por debajo del

consumo optimo. V

100



o 
e -A. 

'O 

o 
~ 
" le o 

" i 
le 

'O 

i 
"> 
" • ,. 
• ,. 
• " .. -1: • " -o 
A. 

... 
,. 

, .. MI 

c-CALORIAS 
p-PROTEINAS 
t-TIAMINA 
r-RlBOFLAVINA 
n-NIACINA 

e p t 

B 

• 

N U TRI M E N TO S GRUPO 1 

rn .. Cptrnaa e p t , n .. e p t , na. 

e o E 

o E 

CONDICIONES 

CO CONSUMO OPTIMO DE NUTRI 
MENTOS PARA LA FAMILIA7 

•• -ACIDO ASCORBICO GRAFICA DEL CONSUMO OPTIMO (GRUPO 1)0 

Se presentan las desviaciones del consumo óptimo por 
nutrimento, para las familias M-J, M-6 Y M-7. La parte supe
rior de la ordenada indica desviaciones por arriba del cons~ 
mo óptimo y la parte inferior, la desviación por debajo del 
consumo óptimo 101 
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" 'H^"¡"^ co consumo oprmo ns mm:f- nzsormvrni -,,_N¡^c¡M ¡amos PARA LA mmlnn.
""^°m° ^s°°“1°° oairlci nm. consumo ornuo (cnuro 1)

Se presentan les desviaciones del consumo optimo por
nutrimento, para las families ll-3, I-6 y I!-7. La parte supe-
rior de la ordenada. indica. desviaciones por arriba del consg
mo optimo y ls. parte inferior, la desviación por debajo del
consumo óptimo 101
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GRUPO 2 

M9 N U" R I M E N T O S 
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CO NO' C'ON E S 

c-CALORIAS 
p- PROTEINAS 
t - TIAIlfINA 
, -RlBOFLAVINA 
n-NIACINA 

00- CONSUMO OPTIMO DE NUTRI 
¡,rENTOS PARA LA F AMILH.:-

.. -ACIDO ASCORBICO 

GRAFICA DEL CONSU!IIO OPTrr.:O (GRUPO 2) 

Se presentan las desviaciones del cons~~o óptimo por 

nutrimento, para las familiaa· m,...g. '111.-13_ La parte superior 

de la ordenada Indica des.viac1.one>S" P'~ arri.ba del consn;:¡o 

óptimo y la parte inferior, la desviac.ión por debajo del 

COk. óptimo. 
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G- GILLORIAS
p- PROTEINAS CO- CONSUMO OPTIMO DE NUTRL
I - T IAHINA l~ï_ENTOS PARA LA PAMI LIA .
I - RIBOFLAVINA
II - NIACINA
el- ACIDO ASCORBICO
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