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l. 1NTRODUCC1 ON 

La presente investigación forma parte de una serie de estudios que 

la División de Nutrición de Comunidad ha venido realizando desde hace 

5 años, con el propósito de tener un panorama más real de la situación 

nutricional de las zonas urbanas del país. 

Las encuestas anteriores se realizaron en áreas consideradas como 

populares de la ciudad de México y de la ciudad de León, Guanajuato, 

que arrojaron datos muy interesantes, como fué el hecho de que en todos 

los barrios se pudo definir que el problema nutricional se manifiesta 

con mucha claridad a partir del salario mlnimo y se agudiza por debajo 

de éste. Los resultados indicaron además que el salarlo mfnimo no sólo 

se relaciona con el estado nutricional, sino con otros indicadores so

cloeconómicos relativos a la capacidad de adquirir alimentos y el cono 

cimiento de cómo prepararlos (1). 

Los estudios previos al presente, demostraron que la demanda real 

de al lmentos en el pafs se incrementará más que en función del creci

miento demográfico, en función de una demanda ilógica, condicionada por 

los malos hábitos demostrados en esta población, donde prevalece el pa

trón de una dieta muy selectiva, mal balanceada y mal estructurada (2). 

Por lo que respecta al estudio en la ciudad de León, se encontra

ron cifras de consumo de alimentos muy parecidas a las halladas en la 

población estudiada en el D.F. y se planteó como una hipótesis a com

probar la existencia de lo que se pudiera denominar una "dieta urbana 
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común" para el pa!s basada en un exceso relativo de productos animales, 

un creciente consumo de alimentos "pacotilla" y la existencia de una 

deficiencia calórica en los sectores más pobres. Quizá la diferencia 

más clara encontrada entre ambas ciudades fué que la población infantil 

estudiada en la ciudad de León presentó mayores problemas nutricionales 

que la del D.F. (3). 

Los investigadores de la División de Nutrición de Comunidad están 

totalmente conscientes de que los dos estudios previos sólo informan en 

forma bastante general de lo que es la realidad nacional del medio ur

bano, por lo que se tomó la decisión de continuar con esta linea de 

Investigación. Ahora estudiando una ciudad más pequeña y tradicional, 

con menos recursos y más aislada para asf ampliar el panorama alimenta 

río de estas zonas. 

Se tiene presente. que el momento actual es muy dinámico, sobre 

todo en función de los cambios tan importantes que está sufriendo el 

pa!s en su economía, que hasta cierto punto dificultan la interpreta

ción de los resultados de las encuestas, ya que desde el momento en 

que· se 11 eva a cabo el estudio has ta que se conocen sus res u 1 ta dos, 

pasa mucho tiempo y por lo tanto los datos ya pueden tener cierta dis .. 

torsión de la realidad. Es muy posible que el deterioro que sufre la 

economfa faml 1 iar y el aumento de los precios de los alimentos, den 

lugar a mayores problemas que los aquf descritos, sobre todo en el 

caso de los campesinos que no perciben en forma fija ningún salario 

y sf requieren consumir alimentos diariamente para subsistir. 



La encuesta actual fué real izada de enero a febrero de 1981, en 

los mismos meses que las de México y León y también se enfocó a los 

llamados barrios populares, asentamientos densamente habitados por po

blación con escasos recursos socloeconómicos, pero ya con urbanización 

y ciertos servicios públicos y"comunicaciones. En capltulos posteriores· 

se describe, con más detalle, las caracterlstlcas de esto& barrios por 

nivel socioeconómico. 

En los estudios previos ya mencionados se estratificó de acuerdo 

a caracterlstlcas socioeconómicas de las familias, con el objeto de no 

globalizar los· resultados sino diferenciar la población mediante uno 

serie de Indicadores. En la encuesta del D.~., se utilizó únicamente 

el indicador salario para establecer los niveles, y en la de Léon se 

emplearon gasto per cáplta semanal, ocupación del jefe de fami 1 ia, pe.!: 

sonas por cuarto de la casa y escolaridad del padre (2), En ambas in

vestigaciones se dividió a la población en 3 niveles socloeconómicos. 

En la ciudad de México se hizo de acuerdo a su salario (menos, alrededor 

y por arriba del salario mlnimo) y en León se diferenció a sus habitan

tes mediante una puntuación dada a cada uno de los indicadores, es de

cir, que a menor puntuación, menor nivel (2). En el presente estudio se 

utilizó otra metodologla de diferenciación de niveles por puntuación 

que se cree es más precisa y por lo tanto puede ser de más utilidad pa-· 

ra otras investigaciones de este tipo, ya que permite conocer cuales 

son los grupos de población con mayor riesgo nutricional. 

Es necesario aclarar que la simple suma de indicadores o de varia

bles socioeconómicas no establece la etiologla de los problemas de salud 
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y en este caso, de la nutrición, aunque si pueden llegar a aportar 

ciertos datos de lo que está ocurriendo en términos de alimentación 

en un momento dado, los cuales pueden servir de base para la plane~ 

ción de programas educativos. 

Los objetivos de este estudio fueron: 1) probar nueva metodologfa 

de estratificación socioeconómica para estudios nutricion<1les, 2) de-

finir los hábitos de alimentación de los sectores populares de bajo in-

greso de la Ciudad de Teziutlán, 3) conocer las diferencias en consumo 

de alimentos y estado nutricional de las familias y de los preescolares 

por niveles socioecon6micos. Además de obtener mayor lnformaclón sobre 

las zonas urbanas, para asl determinar en un futuro le existencia en 

México de una "dieta común" en estas zonas. En el caso de que su pro-

blemAtica sea similar a las otras-dos ciudades hasta ahora estudiadas, 

proponer acciones resolutivas tendientes a mejorar la situación nutri-

clona! del medio urbano popular. 

1 l. METODOLOGIA 

1. Caracterlstlcas de la muestra 
- ¿ ----

Se seleccionaron como "universo del estudio" los barrios populares 

de la ciudad de Teziutlan que reunieran los siguientes requisitos: 

1) que desde el punto de vista geográfico se encontrarnri local izados 

en la periferia de la Ciudad, 

2) que tuvieran servicios urbanos, tales como luz y agua (no siempre 

intradomici 1 iaria), 
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3) que estuvieran integrados a la cíudad sobre todo en los aspectos 

de comunicación (calles, aunque no pavimentadas y transportes), y 

4) que tuvieran acceso a tiendas y otra clase de expendios de alimentos 

2. Selección de la muestra 

Teziutlán tiene 15 barrios perif6ricos con las caractcrfsticas men 

clonadas en el apartado anterior, de los que se seleccionaron 5 mediante 

un muestreo por probabilidad proporcional al tamaílo de los barrios. El 

nCimero por barrio se obtuvo de los datos del censo de 1980, proporcio

nados por los jefes de manzana y de proyecciones de los datos del censo 

de 1970. Una vez elegidos los 5 barrios se hizo t1n croquis de cada uno, 

incluyendo información sobre el n(tmero de famll ias que habitaban cada 

vivienda y distinguiendo aquellas que se ubicaban en las barrancas de 

las que vivían fuera de el las. Es'Í:o último se hizo debido a que dentro 

de cada barrio era notable la diferencia de servicios póbl leos y tipos 

de vivienda entre las casas ubicadas dentro o fuera de las barrancas. 

Para poder cumplir con uno de los objetivos del estudio, se deci

dió muestrear sólo a farni 1 ías que tuvieran uno o varios niños entre 

y 4 anos de edad. Se obtuvieron al azar 192 familias, de las que al fi

nal se contó con datos confiables de 187, distribuidas en forma propor

cional al nCimero de habi'tantes de cad<l uno de los barrios y de la po

blación de las barrancas y fuera de ellas. 
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3. La encuesta 

A cada familia se le hicieron entre una y tres entrevistas con el 

fin de llenar un c11estionario previamente dlseftado y probado que lnclu 

yó datos para determinar el nivel socloeconómlco, la composición fami-

1 iar y la dieta habitual de la faml 1 la y del preescolar nr~s pequeño. 

3.1 Datos para determinar el nivel socioecon6mico: 

a) caracterfsticas de la vivienda: material de paredes, techos, 

pisos, fuente de agua, disposición de excretas, número de 

dormitorios y número de miembros que duermen en lil vivienda, 

b) alfabetlsmo y escolaridad de 105 padres, 

e) ocupación de los padres o el jefe de familia, 

d) gasto destinado a alimentación, 

e) Inventario de pertenencias (automóvil, radio, televisión, 

refrigerador y estufo Je gas) 

3.2 Composición de la familia y edades de sus miembros que se le

vantaron a través de interrogato1·io a la madre y, 

3,3 Encuesta de dieta por interrogatorio que se obtuvo de la fami 

lía, solicitando a la madre información sobre el menú que generalmente 

consumla la familia y el preescolar más poqueno. Asf mismo, se obtuvie

ron datos sobre las cantidades y frecuencias de los alimentos consumidos 

por semana para conocer su consumo. Para cuantificar los datos del pre

escolar se utilizaron medidas caseras de volúmenes conocidos y se pesa

ron algunos alimentos en el momento de la encuesta, lo mismo sucedió con 

aquel los consumidos por la familia, los cuales eran prepar¡idos en el ho

gar y cuya Céintidad consumida se informaba por número de unidades. 
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3.4 Datos antropométricos, tales como peso, tal la. Para la obten

ción del peso se utilizaron básculas pesa bebé con capacid<id de 16 kg sin 

resortes y para los niños que excedieran de 16 kg de peso, se utilizaron 

básculas de reloj. La talla se obtuvo utilizando un paidómetro de madera 

con una plancha cefál lea fija y plancha podál ica móvil. 

En la totalidad de los casos se repitieron las mediciones, cuando 

se encontraban diferencias entre una y otra de más de 10 g de peso, 0.5 

cm de tal la hasta que las diferencias fueran menores a los 1 fmi tes. 

4. Const rucc Ión de 1 os es t ra~Q~- socJ oeconó_111J_s_<?_s ef'l_~ase __ ~ 

distribución de caracter!sticas de la población. 

Se dividieron las familias de las muestras en 3 niveles socioeco

nómicos: Nivel 1 (Alto), Nivel 11 (Medio) y Nivel 111 (Bajo), de acuerdo 

a la puntuación final obtenida como resultado de la suma de las puntua

ciones asignadas a cada variable socíoeconómica. La puntuación asignada 

a cada variable fluctuó entre 1 y 3 de acuerdo a los siguientes criterios: 

4.1 Vivienda: se asignó un valor numérico a cada una de las cara~. 

terlsticas de la vivienda. El ndmero 1 correspondió a las viviendas en 

peores condiciones y el 3 a las mejores. Posteriormente se sumaron los 

valores asignados a cada caracterlstica de la vivienda y la suma varió 

de 6 a 17 puntos. Dicho rango se subdividió en 3 subran9os, aquellas 

familias que tenfan de 15 a 17 puntos fueron consideradas de nivel 

a 1 to, y correspond i 6 a casas con paredes de mampos ter! a, techo de con

creto, piso de mosaico, agua intradomiciliaria y drenaje. 
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Las fami 1 ias que reunieron entre 12 a llr puntos correspondieron 

al nivel medio y sus casas fué de un tipo Intermedio o una combinación 

de caracterlsticas de los otros dos niveles. 

Las familias cuyas caracterlsticas de vivienda alcanzaron una 

puntuación entre 6 a 11 puntos correspondieron al nivel bajo, las pa

redes estaban formadas de cartón, madera o tabique, piedra o adobe sin 

rebocar, techo de ldmlna de cartón, teja o asbesto, piso de tierra o 

cemento, toma de agua pública y sin drenaje. 

Resumiendo las familias que tuvieron entre 15 y 17 puntos se le 

asignó 1 de puntuación final, 12 y 14 puntos, 2 de puntuación final y 

6 y 11 puntos se le asignó 3 de puntuación final. 

4.2 Ocupación: por entrevistas con lideres de los barrios y con 

propietarios de los medios de producción de la ciudad, se recabó infor 

maclón sobre los salarios percibidos por distintos grupos ocupacionales, 

se elaboró una clasificación a la que se le asignó un valor numérico 

correspondiente a distintos niveles de ingreso. Se detectó gran varia-

bi l !dad del ingreso entre ocupaciones ubicadas en un mismo nivel, sin 

embargo, se cree que como grupos arrojan diferencias que permiten cons 

truir una escala ordinal. 

La escala consta de 5 agrupaciones: a) reunió a las siguientes 

ocupaciones: jefes o subgerentes de comercios o servicios, propietarios 

de fábricas, profesionistas, comerciantes de grandes comercios cor1 más 

de 3 empleados y campesinos propietarios con empleados permanentes. 
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b) Comerciantes con 3 empleados o menos, campesinos propietarios con 

jornaleros eventuales, obreros. espot:ializados, maestros de escuela, em

pleados de comercio y de servicios (de escritorio)¡ e) quedó integrada 

por pequeños comerciantes, campesinos propietarios sin peones, obreros 

no especializados, "maestros" de la construcción, artesi'>nos y empleados 

de intendencia en comer e i os u of i e 1 nas; d) 1 os comer e i antes ambu 1 antes, 

los peones agrfcolas y de la construcción y los empleados Joméstlcos y 

e) quedó Integrada por los desocupados. Los niveles socioeconómlcos se 

derivaron de estas agrupaciones, es decir, el nivel alto se formó con 

las agrupaciones~ y É_ y se le dió una puntuación de 1; el nivel medio 

con las agrupaciones E_ y una puntuación de 2, y el nivel b<ijo con las 

agrupaciones 2_ y!:. y una puntuación de 3. 

4.3 Escolaridad: se consideró únicamente la escolaridad del jefe 

de familia clasificándola de la siguiente manera: en el .nivel alto que

daron aquel los que estudiaron más de· 6 años de primaria con una puntua

ción de 1; en el nivel medio los que terminaron la primaria y se le dió 

una puntuación de 2, y en el nivel bajo los que no concluyeron este ci

clo escolar con una puntuación de 3. 

4.4 Habitantes por cuarto: se dividió el número de miembros de la 

famll la que duermen en la casa, entre el número de cuartos destinados 

para este fin. Entre 1 y 3 miembros por cuarto correspondió al nivel alto, 

de más de 3 y menos de 5 al nivel medio y 5 y más al nivel bajo, dándoles 

una puntuación de 1 , 2 y 3 respectivamente a cada ni ve 1 . 
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4.5 Gastos en al imantación: esta variable se obtuvo dividiendo 

el gasto en alimentación entre el número de miembros que cornfan en la 

casa, resultando un promedio de gasto por semana per cápita. En el ni

vel alto fué de 201 a 483 pesos con una puntuación de 1; en el medio 

de 131 a 200 con una puntuación de 2 y en el bajo de 36 a 130 pesos, 

con una puntuación de 3. 

4,6 Inventarlo de propiedades: el cuestionarlo inclula 5 artlcu

los del hogar que iban desde el radio hasta un automóvi J. Si Ja fami 1 la 

posela 4 6 5, sin importar cuáles artlculos, se Je consideró dentro del 

nivel alto y se le dló una puntuación de 1; aquél las con 3 art!culos en 

el nivel medio y una puntuación de 2 y por Qltimo en el nivel bajo que

daron aquéllas con 2, 1 6 ningdn artfculo y una puntuación de 3. 

Finalmente se sumaron las puntuaciones asignadas a cada uno de las 

5 variables socioeconómicas y se obtuvo de esta manera Ja puntuación fi

nal. Se consideró: 

Nivel Alto (1) a las familias entre 6 - 10 puntos 

Nivel Medio (11) a las famil las entre 11 - 14 puntos 

Nivel Bajo (111) a las familias entre 15 - 18 puntos 

Con el propósito de, aclarar el sistema de puntuación y las carac·· 

terfstlcas de clasificación se anexa el cuadro uno. 
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CUADRO 1 

ESQUEMA DE LOS GR ITER 1 OS UT 1 LI ZADOS PARA LA DETERM 1NAC1 ON 
DE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS 

VARIABLES CARACTERISTICAS DE 
LA CLASIFICACION 

15a17'' 

Vivienda 12 a 14 

6 a 11 

PUNTUACION 

2 

3 
!------------- -·-~~---· ----~---o~·----· --

Ocupación 

a Y bi<>', 

e 

d y e 

·-·---·~---T 
+ de primaria 

.Escolaridad 

No. de miembros 
por cuarto 

Gas to en al li\1entacf ón 
semanal per cáplta 

!----------------·--- ~ 

pri 

- d 

+ d 

$ 2 

1 

rna rl a cornp 1 e ta 

e.primaria 

a 3 ~·o~;·~ 

e 3 y - de 5 

5 y más 
" ____ , ___ 

01 a li83 

31 a 200 

36 a 130 

1¡ a 5 ~" ~·;~\·-,•, 

3 
o a 2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

Tenencia de articulos L 
de 1 hogar 

Puntuación fina Í-, fa·-suma de.las' puntuaciones as Ígnadas -a 
cada variable socioeconómica, determinó el nivel S.E. de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

1 Alto 6 a 10 puntos 
11 Medio 11 a 14 puntos 

111 Bajo 15 a 18 puntos 

*puntuación que se le dló a cada una de las caracterls 
ticas de la vivienda 

M<agrupación de las ocupaciones de los jefes de fami 1 ia 
***miembros por cuarto 

****número de artlculos 
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11 l. RESULTADOS 

A continuación se presentan Jos resultados de la investigación de 

acuerdo al nivel socioeconómico descrito en el capitulo de metodologla. 

De las 192 familias seleccionadas únicamente se detallan los datos de 

187, ya que se descartaron 5 por no tener completa la información. De 

este total 46 quedaron en el nivel alto (1), 72 en el medio (11) y 69 

en e 1 bajo ( 1 1 1) . 

1. f.<;>mposición de las famll ia~ 

El promedio de miembros por familia fué menor en el nivel alto 

que en el bajo, ya que para el primero fué de 5.1 con una desviación 

estandard de 1.8, mientras que para el segundo fué de 7,7, aunque con 

una desviación estandard mayor de 2.5. En el nivel medio fué de 6.8 

de promedio y 3.1 la desviación estandard. Lo anterior significa que 

en promedio hay 2 miembros más en las familias de nivel socioeconómico 

bajo. 

En el cuadro 2 se puede observar la distribución por sexo y gru .. 

pos.etáreos de los 3 niveles. 

2. Vivienda 

Como se aprecia en el cuadro 3, las viviendas de los niveles 1 

y 11 tienen mejores materiales de paredes ya que en el 96% del primer 

nivel y en el 87% del segundo las paredes estaban construídas con ma-

terieles más resistentes, prevaleciendo la mamposterla. En tanto que 

en el tercer nivel se encontró el mismo porciento con mampostería y 

madera, es decir, 38.5% en promedio. 
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PIRAMIOE PODLACIONAL DEL GRUPO DE FAMILIAS ESTUDIADAS 
POR NIVELES SOC!OECONOMICOS 

~·-··-·-~·--·-·-r · ---·-· ;¡;,~~ -~~·- ~ ·~r---» - ~ 1 VF~. i ~ -- --- - -- ~ --N-, VE~---~-~---- ---, 
GR~~~~ DE - --fen~ ·--T-·;1:~s~~- ----f:1;~- T •• '"'~'~---- ---[;,;~--··--mas~-:-· 

~1:- -· i·- ~1~~-- ---;-·- ~;~~:r~-% --.~~~ r- -,t- -11~~-T-·;.: -~:~-= ~-:t-

o- 3 meses O 3 

4-11 meses 2 2 5 l¡ 7 3 6 3 3 1 6 2 

12-23 meses 11 

21 

4- 6 afíos 11 

7-10 aiios 10 

11· 13 aílos 1¡ 

111-- 18 años 6 

6 l¡ I¡ 

16 20 18 

8 

8 

3 

13 

5 

3 

12 

,. 
:> 

:i 

B 

18 

23 

2 .. . :> 

18 

73 

7 12 

12 31 13 

9 28 12 

11) 27 11 

7 16 7 

9 19 8 

12 7 12 

í3 21 

112 I 15 311 

.381 JI¡ 37 

ll 1 5 211 

?. ¡ 1 8 33 

5 

8 

13 

j 1¡ 

o 

13 

19-)11 aiios 43 :n % :n n 18 61 ;>6 50 18 112 16 

j 35-511 años 13 10 10 1 9 31 12 25 11 36 13 37 14 

;~i--=;,: ~,:= :-Új;o~~;~ ·~~E':¡."'.- ,~j~~f ,;~J~~! 



CU!IORO 3 

Mf\Ttl\I M. DE LAS f'AHE!lFS fll' LA V 1V1 ENllA 

N l VLL 1 !llVEL 11 j NIVEL 111 
---- --¡-· ----·--- ·--- -] -· . - ---- -· r --" ----------

-~~"º DE~~-~~f\~~1 _____ 1 :~~~-~¡· ___ ::~--'.~~· :r~- ~- 1c~~~~:_T~----~ Lámina de cartón 1 O - 7 : 3 •, 7 

Madera ' 2 i¡ J 1 10 27 39 

Tablqt1e, pledr·e 6 
adobe 

Mampostcrf a 

2 11 1 15 11 

•,2 1 72 1 2 6 

16 

Otro 1 O O ! - \ O 1 

-~~-~~~--~---=~=~~-~:~::~«:T=7'~-:~-o~~]= ~'l~t;~i=l~.-~i~b~~)] 

CUJ\ORO 1¡ 

MATERIAL DEL TECl!O DE LA VIVIENDA 
•--·•·•-·-----···•·•·«·••····----·--- '« __ ......... -- -·-o· - .... ·----·•- •---·--·-·---·--·- ···1 

T 1 PO DE MATF.R 1 AL 1-~I v.l~L . i_J_ ~J-~~-=\-.1-~ _ _t<~V-Elr· l~~I 

;~~"' ;::;,;~- - m·,, 1- '~ 1 ~:; L)~ -':,; 1-,~I 
Teja l. j 13 18 1 13 1 19 

Asb1esto 2 j I¡ 5 1 11 6 ll 

Concreto l9 85 1 30 1 1¡'1 7 10 

::;:,~-:-~-- : : I ,;:-¡-;~:J ,;-' , ~,_\-_o:+~:j 



En cuanto al mate1·ial da techo también se encontraron diferencias 

entre los 3 niveles puesto que el 135% de las casas de las fomi 1 ias del 

nivel alto tenlan concreto, el 4?~ en el 11ivel n~dio y sólo el 10% en 

las del nivel bajo. El techo de lámina de c.1rt6n prcvuleció en un 611% 

en las casas del 111 nivel, mlentr<"' que en Lis del 1 11ivel ftu~ die ·;6Jo 

11 % • 

Respecto al piso de Ja víviend~) en gcneri::!l (cuadro S) y de fa 

cocina en particular (cuadro 6), se encontró que hay diferencia'.' por 

niveles, sobre todo si se sunran los porclentos ef1contr~dos en el USl1 

del cemento, ladrillo y n1asaico. l.o anterior era de esperarse si se 

considera que las caracterfsticos de las viviend0s sirvieron de base 

e11 la estratificación de las fa111il ias; et piso de tier·ra prevaleció 

m§s en las casas de las fan1i 1 ias del nivel 111. 

CUADRO 5 

MATERIAL DEL PISO DE l.A VIVIENDA 

Ti erra 2 7 

Cernen to 24 '.13 

Ladrillo 2 2 

Mosaico 20 10 ¡ 1¡ 2 

~1-: __ ~·---·------~------J~--·--t---~--- ____ '.__ --"~-t·------ ~---
TOTAL 1 li6 100 72 1 00 69 100 

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



CUADRO 6 

MATERIAL DEL PISO DE LA COCINA 

--·---·-----~-·--·----- i · -----· '"'"rl' ------------·-····-·---- ~ ·-
N 1 VEL 1 N 1 Vf.l 1 1 N 1 VEL 11 1 

flPO DEL llA'i ERIAL ....... -----;. ----·--¡- ..... , - .......... ··-;;,-
~--~~--·~~ ·-~~-~-- ~-~~ .. ~~~~-~ ___ :_ ·- ~~~-·-· I ~-~· ~~ no...: ___ ~~~ 

Tierra 1 2 11 15 32 1171 
Cemento 26 5/ 51 71 311 119 

Ladrillo 
1 

1 1 

l¡ 1 13 2 3 Mosaico 1 19 

~~:---·---·--- -~---L-~. --·---· --.. ·-· ___ ....... ____ ...... 
OTAl. 1 116 100 72 100 1 69 100 
·--.. ----·-·----·--·-·--.. -·-l~- ....... -- .. - ......... -----· -· ·-~- .. .. 

En el cuadro 7 se observa que no hay diferencias significativas 

en la fuente de agua, ya que el 100% e11 el nfv(ol alto, el ~0% en el 

medio y el 83% en el bajo la tienen dentro de la casa. 

lntradomiciliaria 

Torna p(1b 1 i ca 

Pipa 

Pozo 

Arrollo 

De otras viviendas 

Otros 

TOTAL 

CUf\fJf\O 7 

FUENTE DE l\GllA 

!16 100 

116 100 

65 
3 

3 

90 
I¡ 

2 

72 100 

S7 

5 
2 

83 

3 

7 

3 

69 100 



SI se encontraron diferencias e11 cuanto a la disposición de excre 

tas, puesto que mientras el 83% de las viviendas del primer nivel tenían 

drenaje, en el tercer nivel .foé únícanwntc de 23~ .. En el nivel 11 se ""'" 

contró un 41J% (cuadro 8), 

CUADRO 8 

ll I SPOS le 1 ON DE r:xCHETAS 

NIVEL 1 NIVEL l 1 NIVEL 111 

no~ 

Feca 11 smo al aire 
libre o o 7 10 10 ) I¡ 

Fosa séptica o letrina 
s/excusado 2 21 29 35 51 

Fosa séptica o letrina 
e/excusado 7 15 12 1 7 8 12 

Drenaje 38 83 32 l¡ l¡ 16 23 
--.. ~-~-~~---'----·~ . ..........,- ----·---- -·~~.,.,_, -··~·~~ ~~---- ~-~~-

TOTAL 1¡6 100 72 100 69 100 
--~---·-·----~~-·-·-'~ ---~·- ·-~~ .. ~- -""'-~~---- -·~~-..._,_., ---- --~-~~···-··· 

Se observó además que las fami 1 ius d<él nivel bajo, en un 78%, 

poseen un solo cuarto, en tanto que en el nivel alto el porcle11to fué 

de sólo 37%. Lo anterior tiene significancia al relacionar estos datos , 

con el número de miembros' por fami 1 las y debe recordarse que el J 11 ni_ 

vel tiene un promedio de 7,7, es decir que en términos generales, hay 

mayor hacinamiento que en los otros 2 niveles socioeconómicos. 

Es necesario aclai·ar que las diferencias encontradas en cuanto a 

las caraccerlsticas de la vivienda eran esperadas, dudo a que se clasi-

ficaron previamente para hacer la estnitificación socioeconómica. 



La escolaridad del padre y de l<i madre son consideradas como va·· 

rfables determinantes en las Investigaciones sobre •alud y nutrición 

ya que se ti ene la h f p6tes 1 s de que m 1 en tras menos es tud los tengan los 

padres, especialmente la madre, serán mayores los problemas de salud. 

CUADRO 9 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 
_ .. 

--~'>-~-,.--.. ·- -·--~--~~-· 

ESCOLARIDAD DEL NIVEL NIVEL 11 NIVEL 111 
·---~v- - --~~----- ------~~--

PADRE no. % no. % no. % 
--~~·-·-·-•~-_,h'-<•~s 

3. 1 Analfabeta 2 3 8 12 

3.2 Alfabeta s/esc. 2 4 5 7 10 

3.3 Pr im. Incompleta l¡ 9 20 28 110 58 

3 .11 Pr lm. completa 
Sec. incompleta 25 55 34 l¡7 11 16 

3.S Sec. completa 
Curso o carrera 

12 26 12 17 3 técnica completa 
o Incompleta 

3.6 Prepa o voca 
completa 

3,7 Profes lona 1 
incompleta 2 1¡ 

3,8 Profesional 
completa 2 4 

-·--~---~~--~~-
_.......__ .. --~- ~,-~ .. ~ 

TOTAL 116 100 72 100 69 100 
-~-~-· -~~~· - --- ---· 
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ClJADl<O 1 O 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

NIVEL 1 NIVEL 11 NIVEL 111 
ESCOLARIDAD DE 

LA MADRE 
-·~ 

no. 
.~~-

% 
-----· r-·---- ---~---- ·--~--

no. % no. o, 

"' __ ,__,~-- --..~---· 

_. ___ 
-~~.~-· 

3.1 Analíiabeta 

3.2 Alfabeta s/esc. 

3.3 Prim. incompleta 

3.4 Prim. completa 
Sec. 1ncomp1 eta 

3.5 Sec. completa 
Curso o carrera 
técnica completa 
o incomplet.1 

3.6 Prepa o voca 
completa 

3.7 Profesional 
Incompleta 

3,8 Profesional 
completa 

TOTAL 

3 7 

7 15 

17 37 

16 35 

4 

2 

4 6 12 19 

3 4 3 5 

36 52 30 lf] 

21 30 18 28 

5 7 

100 64 100 

Se encontraron diferencias en el caso del padre en lo que se re-

feria a la primaria completa, ya que mientras un 55% de los padres del 

nivel considerado como alto hablan t:ermin!ldo el ciclo, sólo un 16% de 

los de nivel bajo lo habían hecho. Además se encontré> en este mismo 

nivel un 12% de analfabetas y ninguno en el alto. 

Por lo que respecta a la madre, las diferencias encontradas fueron 

en el rubro de secundaria completa y no en ,~¡ de primaria, dado que un 

35% de 1 as madres de 1 ni ve 1 1 manifestó haber terminado su secundaria 

o por lo menos haber iniciado una carrera técnica y únicamente un 1% de 

las del nivel bajo realizó dichos estudios. 
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En e 1 n ive 1 a 1 to no hay gran di fe rene i a en 1 a e seo 1 ar i dad do l padre 

y de la madre, dado que el 76% de las madres y el 88% de los padres ter-

minaron su primaria y algunos de ellos continuaron con alguna ca1 rora 

técnica y profesional. Sin embargo, en el nivel bajo sólo el 20% en el 

caso del padre y el 29% en el de la madre final izaron la primaria. 

Con e 1 objeto de conocer el nivel Je información de 1 os padres se 

les preguntó si es·cuchaban radio, velan televisión o si leían algún tipo 

de material impreso. Las respuestas se aprecian en los cuadros 11 y 12. 

NIVEL DE INFORMACION 
DF.L PADRE 

Escucha radio 

Ve televisión 

Lee periódico 

Lee revistas 

Libros 

Escucha radio 

Ve televisión 

Lee per i6d i co 

Lee revistas 

LI bros 

-~~-----·---· ~---

CUADRO 11 

··;;~~~~-~l~~;~_L -~~~ -~~-~·EL-~~·,··· 

no. % no. % no. % 
---~ 

1~3 93 52 
112 91 1.¡7 

2 4 52 15 

25 511 28 

15 33 ¡ l¡ 

CUADRO 12 

42 91 58 
1¡ ¡ 89 119 

3 6 3 
22 118 25 

11 24 9 

--·~ -~---~ 

72 l¡l¡ 

65 22 

21 14 

39 23 

19 6 

81 53 
68 22 

1¡ 3 
35 1 7 

12 l !¡ 

~-~- ·~ --~-~~~ 

64 

32 
20 

33 
8 

~--.1 

77 
32 

I¡ 

25 
6 





Se aprecia 11na marcada diferencia sobre todo entre el nivel 1 y el 

111, tanto en lo que se refiere ul padre como l<i madn~. En términos gen~~ 

ralos, los padres del nivel alto tienen mayor nivel de información que 

los del nivel medio y bajo. Se observa que el radio, tanto en el caso del 

padre como en el de la madre, ocupó siempre el mayor porcenl<>je. La l:eln

vlsl6n correspondió al segundo lugar y los siguientes fueron para las re

vistas, el perlodico y al último los libros. 

Es interesante resaltar que los maleriales impresos son poco uti ll 

za dos por la pob l ac i 6n estudiada y de existir una campaña educa ti v;:1 nu~ 

tl'!clonal, serla más conveniente planear mensajes para 1·adio y programas 

para la televisión que resultan más atractivos. 

Se presenta en e.1 cuadro 13 las ocupaciones de los jefes de fami 1 ia 

agrupadas en 5 tipos tal y como se explicó en el capitulo de metodologfa. 

En este cuadro se obse1·va que las ocu~aciones con mayor r·emuneración eco

nóm 1 c.1 (o sea 1 y 2) se encuentran en e 1 nivel 1 y van disminuyendo 'lll 

los otros niveles. Claramente se ve en el cuadro corno se comportan las 

ocupaciones ya que forn1LJn una escala en donde las 111ejore.s ocupaciones 

(1 y 2) se concentran en un 59% en el nivel al to, las del ~pupo 3 qued.~ 

ron en un 70% en el nivel medio y las peor remuneradas, es decir, 4 y 5 

se concentraron en un 45% an el nivel bajo. En el caso de I~ madre, en

tre el 70 y el 83% en los 3 niveles se dedica a las labo1·es del hogar y 

no se encontraron diferencias significativ.Js por nivc;!cs ""este rubro. 





CUADRO 13 

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA 

---·--------·-.~·-- -~-·-----·-- ~-~·-•«·•----·-~· -~--·-----·-¡ 

NIVEL 1 NIVEL 11 NIVEi. 111 

OCUPAC 1 ON'' 

7 V " 1 

20 l¡ l¡ 9 13 3 4 

19 111 50 70 35 51 

l¡ 1 l 16 30 44 
5 

TOTAL l¡(, 100 71 100 69 100 

Por último, por lo que se refiere a las tene11cias de ciertos 

artlculos del hogar se encontraron difernncias en la posesión de auto·· 

móvil, T.V., refrigerndor y estufa de gas (cuadro JI¡) no asf en el caso 

de la radio, ya que los resultados demuestran porcientos sirni lares en 

los grupos estudiados. 

CUADRO J /1 

TENENCIAS 
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5. Patrón de alimentación familiar 

Los datos recabados sobrealimentación a nivel familiar, fueron 

realizados a través de una encuesta de frecuencia semanal de consumo 

de alimentos que permite tener un panorama general de los tipos y can

tidad de alimentos que ingiere la familia habitualmente. 

5.1 Consumo de al lmentos: 

El patrón de consumo de alimentos es si mi lar en toda la población 

estudiada, pero difiere en la cantidad de los mismos en los diferentes 

niveles socloeconómicos establecidos. Encontrando asf que el consumo 

de tortilla y frijol es significativamente mayor en el nivel 111, mie_ll 

tras que otros alimentos que pertenecen al grupo de los energéticos, 

como el pan, las galletas, y las pastas es menor. Esto refleja que en 

los niveles socialmente más débiles, predomina el consumo de la torti

lla sobre los otros al lmentos elaborados con harinas refinadas y que 

obviamente son más costosos. 

Al hacer referencia sobre el consumo de al lmentos de origen animal, 

la situación es adn más drástica, ya que mientras el nivel 1 llega a 

ingegir casi dos raciones de leche, una de carne y una de huevo, por 

persona, el nivel 11 sólo consume la mitad de estas cantidades y el 

nivel 111 apensas si llega a la tercera parte de lo que es una ración 

adecuada recomendada para un sujeto adulto (3). 

La situación es similar en relación al consumo de verduras y fru

tas ya que sólo el nivel 1 cubre las recomendaciones (3), en tanto que 





los otros dos niveles Sf: encuentran por debajo de é~,tas, y µor lo tctnto 

(Ver nwdro 15). 

CIJADRO 15 

PROMrn 1 O PE!\ CAP 1 Tll. FAM 11.11\R DE CONSUMO DE l\L 1 MENTOS 

-~ ·-·-- ..... _ .. ___ -----·-··-f-· ... t:íTvTc·r -···· ·- ·· ··-··mvtL · rr--- --- --·-·¡:¡1iTET.T1-1 · ---· · 
Al IMENTOS l>f'Oiilé<lTa··---i:i-:-f: -·¡;-¡:;;·,n·¿,·;rr0·· ---5~T:· ""í>"roílu;;rr;; ····o.E.---

··-·······--·····--------··· __ .!L ....... ---· ___ ----~·JL_ ····---~-- _______ \L .............. . 

Tort 111 as 262 

Pan y galletiis 126 

Pastas 18 

Arroz 11 
Harinas I¡ 

Otros cereales 5 
Legurn i nos u s 36 
Otras 1 egurn i nos as 2 
Leche+ l¡()/1 

Carne++ 70 

Huevo 47 
Verdur¿ls+++ 11 3 

Rafees 28 
Frut~s++++ 179 

GrastlS 36 

8-¡ 

67 

7 

7 
111 

" , 
23 
5 

268 

35 

22 
511 

30 
187 

111 

308i<(a) 

100,1 (a) 

19 

9 
2 
3 

11?. 

3 
2 30''""'' ( ¡¡) 

51¡;, (a) 

32-.1;"" (a) 

87''"" (a) 

20 
92•"''' (a) 

33 

108 

55 

12 

7 
5 
5 

211 
8 

222 

35 

22 
53 

21 
93 

¡ l¡ 

l\zúca res 41; 26 42 15 
Alirn. preparados 22 42 13•""(a) 31, 

liefrescos 50 111 J 29 ) l 

----···+Ieches.'i'res.cas-y eilfif)fVo_· -····----·-·· ··------···-··-----· -· -· -
++Carnes~ res, c8rdo, poi lo, e1nbut idos 

+++Jlton1ate, cebo11at chile serraf10, jalapefio, zan;~horiaf 
rábano, etc. 

++++Plátano roaten, naranja, 11rn6n, pl{~tano tabascP, m0lhH 1 

papaya, cte. 
(a) Nivel 11 vs. Nivel 1 
( b) N 1 ve 1 1 1 1 v s . N i ve 1 1 
(e) Nivel 111 vs. Nivel 11 

3 77 1• !<0\ ( b) 127 
ic"i'(C) 

76'"'"'" ( b) 32 
•'t-!t (e) 

13'-k (b) 9 
~'r ,•: (e) 

9 7 
o o 
3 

,. 
) 

1¡90'<•'< (b) 26 
I¡ 11 

1 2 3 >'c'n', ( b) 17~ 
21'"'"'(c) 

29"'""' ( b) 26 
H>'<(c) 

25/dd< (b) 20 
66inh'<(b) /1( 

;':'!< (e) 
19 20 
63'°''"'',(b) 77 

,., (e) 
22 ;'"""' ( b ) í 1 

U"\ (e) 
115 16 
~-:.:,(b) 12 

;': (e) 
1 ! S3 

·· - ;·, ,·,~¡r-.z--0~001-· 
"""i' .::. o. 01 

•"P < O. 05 





Al comparar entre si los diferentes consumos de nutrimentos, las 

diferenclás estadfsticas son aún 111ás marcadas entre los niveles socio-

ec:on6m i cos. (Cu ad ro 16} 

CUADRO 16 

PROMED 1 O PER CAP 1 TA FAM 1 LIAR DE CONSUMO DE NUTR 1 MENTOS 

NUl'R 1 HENTOS 

Energía (kcal} 21191 

Protefnas (g) 76 

Grasas (g} 85 

Carbohidratos (g} 361 

Calcio (mg} 1153 

Hierro (mg} 21 

Tiamina (mg} 1. Bit 

Rlboflavlna (mg) 1.40 

Nlaclna (mg) 211. 8 

Ac. Ascórb 1 co (mg) 135 

Retino! (mcg.eq.) 8211 

Colesterol (mg} 379 

(a) Nivel 11 vs. Nivel 1 
(b) Nivel 111 vs. Nivel 1 
(e) Nivel 111 vs. Nivel 11 

430 

18 

22 

69 

3611 

6 

o. lt2 

o. 45 

6.7 

146 

539 

1 4 z 

221 l>'n\t<(a} 490 

641:011T(a} 17 

69i:i'o\ (a} 21t 

338 711 

898tn'n'' (a) 3111 

19>1 (a) s 
1.62f,f<i<(a) 0.36 

1. 031t101 (11) 0.37 

20.0M<>"(a} 6. 1 

l12i: (a} 65 

l193'"'*(a) 284 

2561:1<* (a) 131 

2o1 91"'<"<( b) 11:311 
;':;';. (e) 

57'"*"'(b} 15 
i'<l'( (e} 

I¡ 7i<>'d: ( b) 20 
1'o'd: (e) 

346 69 
801¡:;;,;, ( b) 2li8 

!' (e) 

18fo\ (b) l1 

1.53>'o'dt(b) 0.34 
o.8)1t1,"{bl 0.33 

fn\i, (e} 

1]. l>'o\lt{b) 4.9 
H*(c} 

50•\:':i\ ( b} l¡9 
}'{ (e} 

3 7310\1\ ( b} 295 
-/-;17. (e) 

180•"'"'' ( b} 127 
:\i<>'< (e) 

1\,\1\p < 0.001 
'"'"P <:: 0.01 

•'<P < 0.05 

Cuando se anal Iza el promedio de la adecuación per cápi ta fami 1 iar 

(Cuadro 17), se observa que en los 3 grupos, el consumo de algunos de los 

nutrimentos se rebasa el 100% de lo recomendado (11). En el nivel 1 el 
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consumo de los nutrimentos es más que satisfactorio, en tanto que los 

niveles 11 y 111, no se logran cubrir las recomendaciones de rlbofla-

vina, niacina y de retino], siendo aún más evidente estas deficiencias 

en e 1 n i ve 1 1 1 1 . 

CUADRO 17 

PROMEDIO DEL PORCIENTO DE ADECUACION PER CAPITA FAMILIAR 

~~-~~~~~--~~-~-N-l_V_E_L_l~ 

NUTRIMENTOS 
·--, 

Promedio 
~~~----~----+--~-=-~--~ 

Energ la 

Protelnas 

Calcio 

Hierro 

Ti ami na 

Riboflavina 

Nlacina 

Ac. Ascórbico 

Retinol 

139 

135 

220 

150 

199 
126 

124 

287 

101 

(a) Nivel 11 vs. Nivel 1 
(b) Nivel 111 vs. Nivel 1 
(c) Nivel 111 vs. Nivel 11 

o .T:-t° 
39 
111 

96 

57 
62 

51 
24 

377 
82 

NIVEL 
Promedio 

120>'< (a) 

113>'<>'<(a) 

170>'<>'<(a) 

134 

171 
9Ql'<>'<>'<{'a) 

99""'"°' (a) 

154>'< (a) 

62""'' (a) 

11 
1 O.E. 

36 
37 

71 
46 

51 

38 

21 

136 
l¡O 

NIVEL 111 
Promedio 

112>'<>b'<(b) 

106""'""(b) 
160>'o';:•, ( b) 

144 

163 

77>'ob'< (b) 

85""'""(b) 
>'<M<(c) 

116""" (b) 

52'""º" ( b) 

>'<>'o'<p < O, 001 
"'"'P < 0.01 

>'<P < 0.05 

·~ 
D.E. 

36 

38 
68 

44 

53 
40 

19 

121 

53 

Al observar en el cuadro de porclento de calarlas aportado por los 

diferentes grupos de alimentos (Cuadro 18) y al compararlo con la distrJ_ 

bucló_n calórica de una dieta normal ciada por los diferentes nutrimentos, 

se ve que sólo el nivel medio cumple con dicha distribución, ya que el 

nivel alto lo sobrepasa y el porciento de calorías de los alimentos de 

origen animal, en el nivel bajo ni siquiera llega al limite inferior 

establecido (S). Esta situación es la encontrada en países en vias de 

desarrollo, donde el mayor aporte calórico es obtenido a través del 





consumo de Ci\'r'eilles. Las cifras encontl'adas en la bibliografla reportan 

que del 60 al 80% de las calorlas son suministradas por los cereales, en 

los paises en desarrollo, en tanto que en los paises desarrollados, la 

contribución de los cerealés en la dieta es del 24 al 27% (6). 

CUA!JRO 18 

PORC 1 ENTO DE CALOR IAS APORTAD/IS POf\ LOS GRUPOS DE NlJTR 1 MENTOS, 
PtR CAPITA FAMILIAR 

Cereales 

Leguminosas 

Verduras 

Ralees 

Frutas 

Carnes 

Leches 

Huevo 

Grasas 

Alim. preparados 

Azócares 

Bebidas 

Subtotal vegetal 
Subtotal animal 

TOTAL 

5 

3 
6 

11 

3 
13 

7 

80 
20 

100 

53 

7 

2 

5 

7 
2 

13 

1 

7 

100 

60 

9 

2 

3 

4 

2 

9 

9 

91 
9 

100 

En el cuadro 19 se observa el porclento de prote!nas aportadas por 

los diferentes grupos de al ioientos, tanto cle proteinas animales, como 

vegetales y su distribución en lo dieta. En el nivel 111 el aporte de 





las prntt,fnas animales es de 11.9 gramos, o sea el 21% del total de las 

prote!nas. Este porcentaje expresado en gramos refleja una deficiencia 

en e1 consumo de proteínas-animales, ya que el rnfnirno recomendado es de 

21 gramos. En los niveles 1 y 11, el 44 y el 34% de las proteínas anima 

les convertido a gramos es de 33.4 g y 21.7 g respectivamente, el nivel 

medio apenas i:ubre lo recomendado mientras que el nivel alto lo sobre-

pasa (7). 

CUADRO 19 

PORCIENTO DE PROTtlNAS APORTADO POR LOS GRUPOS DE ALIMENTOS 
PER CAPITA FAMILIAR 

N 1 VEL 1 Ñ 1 VEL 1 1 -¡;¡mr-ITT 
_ A1.1~_::os_~-----~~ =-._3~--- ~·---~--- ___ -%·-

cerea les 40 48 56 

Leguminosas 

Verdun1s 

Ralees 

Frutas 

Carnes 

leches 

Huevo 

Alim. preparados 

Subtotal vegetal 
Subtotal animal 

10 

2 

2 

15 
22 

7 

14 

2 

14 

14 

6 

66 
34 

19 
2 

1 

8 

8 

' 
79 
21 

100 

Comparando los datos de la presente investigación con los demos-

trados en otros lu~1ares del mundo, vemos que en el grupo total de las 

familias estudiadas, esto es la situación encontrada en los paises en 





vlas de desarrollo, ya que en el nivel 111 el 79% del aporte proteico 

de la dieta proviene de los alimentos de origen vegetal. En los nive

les 11 y 111 esta proporción es algo menor, del 66% y 56% respectiva

mente, pero a pesar de el lo, se encuentran dentro de las caracteristi·· 

cas antes roenc ionadas ~ 

Al anal izar los datos sobre dieta habitual en el nivel 1, se ob~ 

serva que en los diferentes tiempos de comida existe una combinación 

más variada de alimentos que en los otros dos niveles, siendo más marc~ 

da las diferencias con el nivel 111, ya que el nivel 11 es una mezcla 

de los otros niveles. 

En el desayuno son evidentes las diferencias en cuanto al consumo 

de huevo, éste se encuentre presente en el í00% de los del nivel l, en 

el 68% de los de nivel 11 y sólo el 34% en el nivel 11 l. Este mismo 

porcentaje corresponde a los desayunos más completos en cada uno de 

los 3 niveles, ya qw, la p1·ese11cla de huevo va acompañado de leche, 

frijoles, tortillas o pan dulce, salsas y frutas, siendo este último 

alimento el de menor frecuencia de consumo. El resto de la población 

desayuna café solo o con lec.he y torti 1 las o pan. 

En relación al tiempo de la comida en el nivel 1, el 63% consume 

sopa de pasta o arroz, frijoles, carne guisada con verduras, tortillas 

y refresco o agua preparada, en tanto que el nivel 11 el 57% y en el 

nível 111 al 36% del grupo estudiado, consumen este tipo de mend. La 

frecuencia de 1 refresco es casi del 50% en 1 as fam i 1 1 as de 1 ni ve 1 más 

alto, siendo menor este porcentaje en el nivel 11 y casi nulo en el ni

vel más bajo. 
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El porcentaje restante del 11ivcl ! CO!lSUme un mena sin1ilar al an

terior, solo que varfa la presencia de la carne que es sustitufda por 

guisado de verduras, en el nivel 11 el 19% sustituye el guisado de 

carne por el de ve1·duras y el i·estu consume sopa de pasta, frijoles y 

tortilla y un 10% incluye el ht1evc>. Nuevamente las diferencias más no

tables se reflejan en c1 nivel IJI, donde la carne guisadw es sustitul_ 

da por huevo en e L 26% de Jos casos y en e i 38% re5 tr1n te no consurnen 

ningún tipo de alimento proteico de origen animal. 

Con respecto a la carne aproxlrna<Jvrnente el 30% del grupo en genE. 

ral consume alimentos que quedó de la comida, el nivel medio y alto le 

agregan frijoies, to1·ti ! las o pan y café con leche, mientras que el ni 

vel bajo solo tortl l ln y café solo, en este mismo nivel los alimentos 

más frecuentes consumidos fueron café, frijoles y tortilla y en los 

niveles 1 y 11 café e/leche, frijoles, tortillas y pan dulce. 

En resumen, la dieta hal>itual j 1·efleja las diferencias encontra

das tanto ert consun10 de aJ imento!; y obviarnente en el .:ciportc:: de nutri

mentos, e11 los diferentes niveles socíoeconómicos~ 

J\l cornparar esta dieta habi[ual con otrn'.", estudio;, realizados, 

en zonas urbHnas (1 t2) se observa que en 9cnera1 _, los al irnentos que 

integran 1a dieta son similares, lo qt!8 varfa es en 1·eJ~cl6n a la fre

cuencia en que son consurnfdos. Donde mayores diferepc;~;1:-i se encontraron 

fue en relación al consumo de leche y de huevo especialmente en los ni

veles mis bajos, las diferencias son notables¡ mientres que el nivel 

111 de Tezlutlln sólo el 23% de la población consume huevo, en el D.F. 

y León, Guanajuato en ese mismo nivel socioeconómlco el 'lfl% consumfan 

<~S tos a 11 men tos. 





Sln1llar situación se detectó con la presencia de carne y verduras 

en el tiempo de comida, siendo inferior la frecuencia en Teziutliín en el 

grupo en general e:;tudiado y más marcada aún esta diferencia, en el nivel 

más bajo, mlenUas que el consumo de frijoles apm·ece en el 100% de la 

población de Teziutlán, en tanto que en el D.F. y León es casi la mitad, 

Con rf!Specto a los al irnentos que se consumt~n durante la cena, son 

similares entre estas poblaciones urbanas, sólo resalta el bajo porcen

taje que Ingiere leche en la presente investigación ya que la frecuend;i 

encontrada en el nivel 111 es muy baja, en compan1ción con los otros ni

veles socioeconórnlcos y con otras poblaciones urbanas. (Cuadros 20, 21 

y 22). 





ClJ.i\OHO 20 

D ¡ETA lif\[ll TUAL 

Comida 

Sopa de pósta o BrrozJ guiszH1o de carne con verdur·ast 
frijoles refritos, tortilla y refresco 

Sopa do pasta o ar·ro¿, guisado de c<1rne con verduras 1 

frijoles refritos, tortillas y agua preparada 

Sopa de p~sta o arroz, guisado de carr1e o de verd11ras, 
frfjoles, toi·tilla) fruta y refres~o 

Sopa de pasta o arroz, guisado de carne o de verduras 
frijoles, tortillas, fruta y agtla preparada 

16 

13 

4 

18 

3,
,) 

28 

._-._.._. ____ ~~~~-------~-~-~~~-.~-~-~,-~--~-"-·--~---------~~----·--~~-~--·---~--- --·----.>---~~-~-'""-·~--- --~-~- ·--·-

T o t a l 116 100 

r-~~ e"~~~' 
8

q~:·~~: 0d~-l a-:~~:¡ da~-~,~~~):!·~-;-~·~;: .e ~~-~r~l~~--~--------. -~- -·-3~· 
1 Café con leche, frijoles, tortillds y pan dulce 15 33 
l Café con leche y pan dulce 16 3') I No cenan 1 2 

L~.=~~~~·~-~=-~==--~:~~==:·:=-=--=~~-~-=--=~·-=-~~::.~~~=-=--==::==J-=.~6-- ~~~.~= 
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CU/\DRO 21 

DIETA HABITUAL 

N!VH. 11 

-~-~~ª ~l~l°-~=~ .. -~=~-----=---=~---~--------~~----=-==~--~=-· -~~:[~~·--···L._~-~=~-1· 
Café con leche, huevos, frijoles, ton:l 1 la, pan dulce 1 JO 42 ¡ 
Café con leche, pan dulce o gal Jetas 13 18 
Café solo, frijoles, torti 1 las y pan dulce 12 17 
Café solo, huevos, frijoles, tortilla y pan dulce 11 15 
Cafe con leche, huevos, fruta, frijoles y pan dulce 6 8 

Total 72 
·-···--·----·--··-·-· ·-·-·---·--··---·-···-----·-------· --···· ·······-··--- r-·-
·-----·-·---·--·--·-···-· ----~-------·-· -----·--·---· -· -·····- ---------· .. L_ .. ··---
C= ida J 

--~-----~~-A-~-~•->.-,..__,_•~-c-·~-~~-=·--·--------·~----o•~~·-· -·---~-~~--~~-·~-· -·-~•~·-~~-~. 

Sopa de pasta, carne guisada con verduras, frijoles 

Sopn de pasta, guisado de carne o verduras, 
fr·ljoles y tortillas 

Sopa de pasta, frijoles, tortillas 
Sopa de pasta, huevo, frijoles, tortilla y pan 
Carne guisada, frijoles, tortilla, y fruta 

T o t a I 

Refresco, 
Agua 

Ref re seo 
Agua 

11 
211 

1, 

10 

10 
7 
6 

-------~·--

72 

100 

1 .5 
34 

s 
J lt 

¡ 1¡ 

10 
8 

--~-~-·-

100 

-===:===::_-----·- --·~==~=--:.===-~= . --·-·-~=--- ~ ~~=-~~--=.:·==~.:-¡= .. -===- -=-==· 
e e n a 

'"~~---~~...,,,, .. ~-·---~·~·····---~-·---~·-·-·-~-~---··--~~~-·-· --·~~--,~·--·~-~~~---~·---~-~---~---~--~-·- ~ ... .___·--~~--~~~...---. 

Lo que queda de ta corni da rnós café con 1 eche, tort i 11 as, 11 

frijoles y pan 22 31 
J Café con leche, frijoles, tol'ti l la y pan J 29 40 
1 Café con leche y pan dulce 12 17 
1 Huevo, tortilla, frijol0s y café 9 12 

-----~----~----------------·---"""" ___ ... ----------------- ·---- ·--· 1·---~--
T o t ~ 1 72 100 

,~~- ~- ·-~~-~ --~ -- ,___,..._, __ ~ ----~~- ~---~~i~> - '~-~-- -~~~-~ ~~~-~ ~~-~ --~ ~ ... L~---r~-
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CUADRO 22 

D 1 ETA Hi\fl ITUAL 

Sopa de pasta, guisado de carne~ frijoles~ 
tortillas y agua 
Sopa de pasta o arroz. huevo con salsa 
tortillas, frijoles y agua 
Sopa de pasta, guisado de carne o de 
huevo o de verduras, frijoles y tortillas 

<) [ 
1 ",; 

¡ In 

¡: 

¡ 
i~--~~t :··;·~---·~·--·--·--·------------------------ --·-- -- --- -- --- --._ -r· (, ~· ----- ~;~~-

, -

!===-===·====-===-=~=--==~==·:·==~==··~==-~=~-=--·-==~=---¡:-__ ==-~= ==~==-
!Cena l,J_ 

r .. ________ ------... --------------------------------- ----------- --- _ _J __ ·-~ ~----
1 Cafe solo, frijoles, tortí llas 
i Lo que qu•eda de la co..,ida, Cilfi\ solo y torti ! las 
! Café solo y pan dulce 
' ! Café con 1 eche y piln du lee 
! Caf6 con leche, huevos 1 frijoles} tortillas y sJ1sa 
1 No cr~nan 

' f·-·--~-~ . --- -~ -~---·-•>< ----- ----~---<·~··- .... ·~~~-----·~---- -- ----·~---------~~~----~--·--~··--··-~-·-~-

!Total 
1 
¡~,.... -~-,-~~ ---·-----· ~>~-·-- ~---. -------·<~·-·.,----·---~------------·--· - ·~-~ "-··--~"···----·------~----~----

1 32 
18 
a 
7 

1¡ 7 
26 
12 
JO 

1¡ 

6') 100 ---~ ----~r~--
~~-:_----~- ~-~ 





Cada familia estudiada tenta lln preescolar, dct cual a través de 

una encuesta de frecuencia u~.~ consumo sern<-1na ~ úc i:1 l ¡ rnen tos y u i: i i i 2ando 

medidas caser;,'1$ se deterniin6 el consumo d¡arío prow2dlo cie aiin1entu:;. 

que se describe a continuación. 

6, 1 Consumo de alimentos: 
----~~~~-~~~~-~~--~-~-

Se ag rupcircH1 los ni fías de acuerdo a 1 nivel soc i oe('.on6m l co de 1 os 

padres, y con10 era de esperarse} los consu1nos de .:ll i1nontos (cuadro 23) 

fueron similares a los patrones familla1~0sj ast la ir1gesta de tortilla 

es rnayor en el nivel bajo, al compararlo _cc~n el niveJ ~1 to, situación 

invertd resultn con el consuoíO <le pan y galletas que en an1bo:-; Cd')OS 

son estadísticamente signlflcc1t!va>. Mientras que ,,1 nív<'l 1 ! (medio) 

se comporta de manera simila1· al nivel alto. En el resto de a1 imentos 

etH?.rgéticos 1 lOs Vt:-tlores encoritrctdo5 son bastante parecidos entre sf, 

E11 relación al consun~ de alimentos µroteínicos las d¡ferencias 

se pr'•3sentctn entre el nivel bajo contra el ¡nedio y al to. L~s- cf.lntida<les 

promedio de leche en el nlve-! 1 (Alto) e•-; ltl 1nfnimo rE1comendado para 

este grupo etáreo, en tanto qur~ el !iívei mtd¡o e-onsorr10 1 ración y 01cdiat 

el nivel bajo rebctsa solo una ración. t\ .pcsGr d'"-:o esto 1 no hubo dif~ren-· 

cias estadfsticas entre los tres 9rt1pos~ dehido a <¡ue Ja desviación es-

tandar de los niveles medio y bajo, fueron mu1• altas. Oonde ~;I se encon 

traron fué en rei.::lc!6n a la ingesta de carru~s y huevo 1 pero solo en ei 

nivel bajo, comparndo con los otros dos nfveíes. 





El consurno de ve1-dur.:::1~ y frlit:.:<s P;< deficiúnte ün todo ei 9rupo 

estudiado )'tt que ninguno Cubre 1as l'C'Ctnílf'.OdaCÍOnt~~: mfn i!f!t'iS (':/) 1 Siendo 

mer1or adn Ja ;ngesta en los r1iveles 11 y 11 I~ 

Se encontró dife1·encia estadfstic0 signli:icativa al comparar et 

consumo de alimentos preparados y r1;~fre<:=;c.o~}> siendo l.:--: tngestH de ±stus 

n1ucho mayor en los niveles 1 y 11. (Cuadro z:~) 

A1 observar la conversión de}(>!.: alirnento:---. en nut1·imentos., las 

diferencias entre los tres niveles son aún niás relevantes (cuadro 24 y 

25). Si se comparan los valores er1contrados cort las reco1nendacior1es de 

nutrirnentos (11), se ve que el nivel 1 es deficiente ~olo en hierro, el 

nivel 11 en calori;;s, hierro y retlnol, mientras que el nivel 11 ! tiene 

deficiencias múltiples, de calorfas) proteínas, hlerro, riboflavina 1 

niacir1a, ácido ascórbico y retinol~ Est:o r·efleja la ~1 ¡ment2cf6n incomH 

ple.ta y poco e.qui 1 ibréda que consumen los prE;escolares del nivei bajo, 

que obviarnente tiene sus manifcstacíon~:s en e1 e'.-;tado nui:i~icional de 

los mi sn~ü~. 

Ai observar lci µrop-c}rct()n de cdlür-ías aportadas por los diferentes 

grupos dn at imentos (t:uadro 26) 1 la distr¡bt1ci6n en los tres grupos es

tudiados es poco equí librada, ya q1_1P (':! porcentaje de calor fas proveníe!'_ 

tes de los a1 imentos de orige11 animal es a1to. 

En e1 c~1adro 27 se muestra el po1~cfento de protef1las aportadas por 

Jos qrupos de. alimentos:- en f;1 se ve que én 1os. tres niveles establecidos, 

el aporte de las protdnas de origen anlrnal es muy elevado, ya que más 

del 50% dP los roismas provienen de ul imentos animales. En el nivel 111, 
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81 aporte calórico no cubre las rec:ornBndaci0ne'3> y pr>r io t2t\lto gran 

parte de cstds proteínas animales son utiii?.:,'ldas µ;;,r;~ p;~oducir t~nernl'a, 

~iendo ésta una fuente calórica rnuy costosa. 





CUí1lll\O 2 3 

CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTOS EN PREESCDL~RES 

--···-·----------·--1-----------·- ·- ·- ¡-···-- -- . ------- -- -------- .. - ---- 1 

______ !'l_IV!J:,J_ ____ .... _ t.'_l_\l~t,__l_I ____ !__NIVli._I ~! _____ 1 
Al 1 MEN ros p d. 1) . f p d. 1 o ' 1 ¡. - ¡ . ronre to . S, rnme 1 o ¡ , , , 1-·rottH:;< 1 o 1 fl. S. 

---· ----~---------------- --·. -- .. --- -- ' ---- - t· -· -- ·-- --· l -
1 1 

Tortillas 51 28 )8 1 34 1 82,;::.'(b) :_-6 
1 . ' ' ( ) 1 " .. " e 

Pan y galletas 

Pastas 

Arroz 

Harinas 

Otros cereales 

Frijol 

leche 

01JC$0 

Carnes 

Muevo 

Verduras 

Ra !ces 

Frutas 

Grasas 

Azúcares 

Al im. preparados 

Ref re seos 

*P<'.'...0.05 
:h'>P <::.0.01 

x:b':p <.O. O 1 

58 

9 
I¡ 

2 

8 

15 

390 

5 

3? 

31¡ 

62 

21 

211 

47 

6 

5 
10 

15 

189 

8 

2" -) 

20 

I¡ 3 

16 

11 s 

l 1 

10 

() 1 

68 

6! 

1 o 
5 

6 

9 

17 

323 

8 

30 

32 
1¡7:' (a) 

21 

98:': (d) 

l 7'"" ( ,, ) 

;¿6 

29 

411 

1 11 

] 

l¡ 

lB 

12 

¡ ,:,: 
(> 

n 

23 

39 

22 

9'.l 

6 

l ') 

5:1 

63 

4fl:'.:'cl: ( b) 
:':in'<(c) 

L'. 7 .. ·,:~ 

33:'>:'::'1 (b) 
·/( ( G) 

¡ 7 
')'.)·H:'1 ( b) 

1': ~'; (e) 

Jlt>'•H(b) 
;';:\ (e) 

27 
5:':!:!1 (b) 

""·,;, (e) 

19:\1: (b) 
;'('/( (e) 

13 

3 

1¡ 

9 
23 

327 

2 

17 

27 

27 
76 

8 

18 

12 

117 

--------·--------~~~----·---·--- ....... -......... 1 ________ ... ~.-.l-........ .. 
(a) N 1ve1 1 1 vs. Ni ve 1 1 
(b) Nivel 111 vs. Nivel 1 
(e) Ni ve 1 1 1 1 vs. N l ve 1 1 1 
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CUADRO zl¡ 

CONSUMO PROMEDIO DE NUTRIMENTOS EN PREESCOLARES 

~-:"~,,~~'"'°~··· J,,J~I~L F~~~f ]';,- ~~:::~,
7

~f o sj 
Energla (kcal) 1387 229 ¡ 1284•1 (a) 

1
1279 1080'.""'"(b) 1293 J 

46 
¡ ( \ 1 ·:'°"'((e:· 1 

Prote!nas 10 !I•'' a, 1 12 3)"""" b¡ '¡ 12 

Grasas r¡9 12 

Garbohidratos 175 l¡ 1 

Calcio (mg) 842 

Hierro (mg) 11 l¡ 

Ti amina (mg) 1.02 o. 32 

Riboflavlna (mg) 1.20 0.57 

Niaclna (mg) 15. o 3,3 

Ac.Ascórbico (mg) 80 67 

Retino l (mcg) 71¡8 679 

Colesterol (mg) 287 111 

L __________ . ------------""-""""'" L_ ----
•"P<O .O') 

>'<l•P< 0.01 
'"''*P <.O. 001 

"""'(e)' 

SOM<{a) 1 í4 39•'""',(b) i 16 
,.,,.,,., (e) 1 

1 1¡5 151>';,h"(b) 1 1,5 

1 

'"'"'(e) 

705·,\•'(a) J 33'i 602•"''" (b) 3116 

9 I 3 8Mdc(b} · 3 
·:"" (e) 

173 

O. 89•"'la) o. 26 o. 7~-""'d; (b) 0.27 

1 
h'd (e) 

o. 97•'-\( d) o. 5:-1 l o. 79""'"' ( b) 1 o.h3 
1 " (e) 

12. 8""' (n) 3,9 10.61\l'n'<(b) 1¡, o 
"""" (e) 

57 61 36;h'<>'< ( b) 11z 

'' (e) 

118 I ;, (n) :~L¡ :; l167>'•(b) 667 

2511 130 213 120 

~~---~--------·-~~-----·-··~--~~~~- --·-- ·------~ 

(a) Nivel 11 vs.. Nivel 1 
(b) Nivel 1 11 vc::i. Nivel 1 
(e) Mi V" 1 111 vs. Nivel 1 i 
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CUADRO 25 

PORC 1 HITO DE ADECUAC 1 ON EN fJR€ES~OLM1f.S 

--------·-- ----------·--¡-~ ... -··- -· . - - ·¡·. ··-·· ··-»••··-···-1 
. NIVEL 1 1 NIVEl 11 rllVFL 111 

__ _::,:1rn1 º-~------ ;;_orne_~~--· -l~~~~~ -~ ~~~~~¡., ~-~ :·; ~.[~~~~ed·;:=r~~~~-1 
Energía 101 17 93"::(a) ~O 7'J"'H(b) 21 

Prote!nas 129 27 115>'>{¿¡) 33 97"''"'( b) 35 

Ca le io 

Hierro 

Tiamina 

Rlboflavina 

Niacina 

~
c. Ascórblco 

etinol 

··---~----~------

»p <0.05 
>\>IP<0.01 

>'o\>':P <0.001 

168 

86 

141 

127 

50 

32 

47 

68 

20 

1l1J>':(a) 67 

76 27 

128·:,(a) 38 

114>\(a) 611 

108>'ob\ (a) 16 

''''(e) 

1 70>\>\;': ( b) 69 
" (e) 

6 lp'> ;':;\ ( b) 24 
,\,.<(e) 

1 01.licH ( ¡,) 39 
>'<>\>'de) ' . 

ql¡>''""'' (b) , 52 
')(lidd< ( b) 1' -' 

:<>""°' (e) 

200 169 143>"(a) l 152 1 '10>''-"I (b) 10J 

~~-- -~~~------~-~«ª> _ J --~~ _ L 'H~,~b). ___ 13~.J 
(a) Nivd 11 vs. Nivel 
(b) "ivcl 111 vs, Nivel 1 
(e) Mi ve 1 1 ! 1 vs, Nivel 1 1 





CUADRO 26 

PORCIENTO DE CALORIAS APORTADAS POR LOS GRUPOS 
DE ALIMENTOS EN PREESCOLARES 

·---·----··[5 
ALIMENTOS _l!.. 

- - - ·~~ 

-·---
1 VEI. 1 

% 
~-

Cereales 

leguminosas 

Verduras 

Ralees 

Frutas 

Carnes 

Leche 

Huevo 

Grasas 

Azocares 

Al im. preparados 

Bebidas 

$ubtotal vegetal 

Subtotal animal 

T O T A L 

30 

41 
1 

1 
6 

6 

22 

4 

14 

7 
4 

1 

68 
32 

100 

--~-

--·---- -~~----· 

NIVEL 11 NIVEL 111 

% % 
-· 

36 39 

5 6 

1 1 

1 1 

4 3 

5 4 

19 19 
4 4 

12 11 

8 10 

3· 1 

2 1 

72 73 
28 27 

·----
100 100 
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CUADRO 27 

PORCIENTO DE PROTEINAS APORTADAS POR LOS GRUPOS 
DE ALIMENTOS EN PREESCOLARES 

ALIMENTO 

Cereales 

Leguminos 

Verduras 

Ralees 

Frutas 

Carnes 

Leche 

Huevo 

Al im. pre 

Subtotal 

Subtotal 

T O T A L 

------· 
NIVEL 1 NIVEL 

s . 
% % 
·-

22 29 

as 6 9 
1 1 

1 1 

I¡ 3 

14 12 

40 34 

8 9 

parados l¡ 2 

vegetal 38 115 

animal 62 55 

--~---· 
100 100 

--·-·- --------'-----· 

11 NIVEL 1 11 
- ·-

% 

33 
11 

1 

1 

2 

10 

32 

9 
1 

49 

51 

·-----
100 

< • 
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La dieta habitual del nino preescolar, no difiere de los háb¡tos 

alimentados de la famtl ia, pero donde sl hay diferencias es entre los 

distintos niveles socioeconómícos, as! se observó que en el desayuno lll 

presenciq de leche fué casi del 100% en el nivel 1 y 11, mientras que 

en el nivel 111 fué del 64%, o sea que hay un 40% de nífios en este nivel 

que sustituye la leche por café negro. El huevo forma parte de los me

nús en este tiempo de comida, especialmente en el nivel 1, donde el 76% 

Jo consumen, descendiendo este porclento al 60% en el nivel 11 y p<ira el 

nivel l 11 al 33%. Para el grupo en general aparece la lngesta de torti-

11 a en e 1 desayuno, si en do mayor el porc i <rnto para el nivel 111 , 

La fruta aparece solamente en el nivel más alto y en una propo1·~ 

ci6n poco relevante. 

En el tiempo de comida, el plato de sop!l se encuentra presente 

en todo el grupo en genera 1 , 110 sucediendo lo m l smo con Ta carne, ya 

que en el nivel 1 el 91;% de los niños la acostumbran, en el nivel ! 1 

el 72%, y en el nivel 111 solamente el 26% situación inversa ocurre con 

la ingesta de frijoles, en donde el milyor porcentaje se local !za en el 

nivel bajo, ya que el 91% de los niftos lo consumen, contra el 41% de 

1 os de 1 n i ve 1 1 y 1 1 . 

f.l 1 00% de los niños del grupo global ingieren tor ti 11 a, en tan to 

que las verduras y frutas solo ap<1recen en un bajfsimo porciento en los 

dos primeros niveles. 





En rn1ac16n il la cena la mayor!a acostumbra leche acomp11ñada de 

pan o bien de to1·tllla, sdlo el 35% para el nivel 111 y el 21% en el 

nivel 11 reemplazan la leche por café (cuadros 28, 29, 30). 





CUADRO 28 

DIETA HABITUAL DEL PREESCOLAR 

N 1 Vf.L 1 
··------·--~------~-~~--~~-~~--~·---~-~-----~-------

DESAYUNO 

Leche, huevo pan dulce y/o tortilla 

Leche, pan y/o torti !la 

Leche, huevo, tortillas, frijoles y pan 

Leche, huevo, fruta y pan 

T o t a 

COMIDA 
--~~~,--···=------·--~---

Sopa de pasta, carne guisada, 
preparada o refresco 
Sopa de pasta, carne guisada, 
o ref re seo 
Sopa de p(lStaj carne guisada, 
Sopa de pasta, carne guisada, 
agua preparada 
Sopa de pasta, pan, tortil 10, 
ref re seo 

T o t a 1 

C E N A 

Leche, pan dulce y/o tort i 1 las 

leche, huevo y pan dulce 

Y o t a 1 

torti ! las y frijoles, agua 

tortillas, agua preparada 

tortilla, fruta, agua prepa r¡¡dil 
frijoles, tortillas, fruta y 

frijoles, agua preparada o 

No. % 

19 41 

11 24 

10 22 

6 13 

46 

1 3 

16 
9 

5 

3 

38 

8 

100 

28 

35 
20 

11 

6 

1 ºº 

83 

47 

100 





f:UADRO 1'.l 

ll I ETA fi/\G ! TUf\L lJEL f'l<EESCOLAR 

NIVEL 11 

--·~=-~~;~~~~-======~~~--~-·=~~~-~=~-====-~-~=~~~~:_:~:~-~~-=[;¡()=_- .-i=~-1 
Leche, huevo, pon dulct- 31 1;3 
Leche y pan 15 21 
Leche, huevo, frijoles y toni l las 12. 17 
Leche, fríjoles y tortillas 8 11 
Café negro, frijoles y tortíl las 6 8 

Total 

COMIDA 

Sopa de pasta, carne gu1$ada e/verduras, frijoles y 
tortillas y agua preparada 
Sopa de pasta) carne guisada c/verdl1ras, tortillas y 
agua preparada 
Sopa de pcJstct, tort i 1 i.::-t y leche 
Sopa de pasta, CBr11c, torti1Ias 1 fruta 1 d~~u;::i o refresco 
Sopa de paste, tortilla, f1·ijoles y agun 

23 

19 
16 
10 

I; 

T o t a 1 72 

C E N A 

100 

32 

26 
22 
j /.¡ 

6 

Leche y pan 37 51 
Leche, tortillas, frijoles y pan dulce 20 28 
Café solo,. tort i 112.s y frijoles 8 11 

t ',~~-.~:':' ~-:" '"''_º ~~:·=' ·~~'--• ~-=-~=· =--==---= ·~t 1: :i~1 
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CUf\DF\O ;w 

D 1 ET1\ llf\!l I TLIAL llEL FRHSCOLM 

NIVEL 11 ! 

Lecl1e, huevo, p~n o to1·tillas· 
!.eche y pan 
Café, frijoles y tortilla 
Leche, frijoles y tortilla 
Caf~, huevo, pan o tortilla 
Café y pan 

r o t a 1 

COMIDA 

Sopa de pasta, frijoles y tortilla 
Sopa de pasta 1 carne guisada~ tortjlla y frijoles 
Huevo~ torti l 1a~; y frijoles 
Frijoles, tortilla y leche 
Sópa de pRsta y )ech•~ 

18 
17 
15 
9 
5 ,. 
~ 

69 

28 
18 
11 
6 
6 

26 
25 
22 
13 
7 
7 

100 

l¡O 

26 
lÚ 
9 
9 

T o t a l 69 100 
---~--~-"~~-~-~·--~-··----·---~·~-,.-----"---------~---·-·-- -~~- ----~-------~·-~---~---------·.,~------~----'·----~---~ r-~--~-- ----~-

---~--'-~~~---------~---~---- -- --------- ·---------------- --·- --------------·------· -- __ J~ .. -----.. ~--





7* 1 Forma de •.Jl hnenté-1r al recién nacido: se recabó inf<>r111aci6n 

sobre el tipo de lactancia que n;clbíeron los niños de 12 a 23 meses, 

lo mismo que sobre su edad de destete y patrón de ablactac!ón. Se deci~ 

di6 tr.~bajar sólo con este grupo de edad, porque poi· experiencias ante

riores se ha comprobado que obtener información retrospectiva de más de 

dos anos, dá lugar a errores porque la madre olvida los patrones de 

ablactací6n que empleó en el caso en pilrticula1·. Por lo tanto se descri 

ben sólo 15 casos del nivel 1, 19 del nivel 11 y 25 del nivel 111. 

En cuanto al tipo de lactuncia recibida desde el momento del 

nacimiento se consideró corno: 

a) lactancia materntl a aquellos niños que sólo se les di6 leche maternil 

un n,f11imo de tres rnéses, 

b) lactancia mixta a aquel los niños que desde el momento del nacimiento 

recibieron leche materna y artificial, 

c) lactancia artificial a aquellos niños que sólo fueron alimentados 

con fórmula desde el nacimiento. 

En el cuadrn 31 se observan los distintos tipos de lactancia 

empleados en los barrios de la ciudad, desde el momento del nacimiento. 

No hubo diferencias significativas entre los tres niveles socioeconómi~ 

cos; sin ecnbo rgo St:'! cip 1·ec i a el a rurnente que l <::'i t('.ndenc í a a reerríp 1 az.a r 1 a 

leche maternc\ por fót·mulas es mayor en ·1os niveles con menos recursos. 

En otros estudios reá\izados en zonas urbanas se réportan que en prome~ 

dio el 72% de los recién nacidos reciben alimentación materna, pero en 





Teziutlán fué mucho más bajo, el promedio totai fué de solo 111.6%, Esto 

demuéstra que la práctica de !a lactancia materna tiende a disminuir y 

e5te fenóineno se. ve 1nás en las :tonas urbanas en donde hay rnayor disponi-

bi l idad de leches en polvo y la propagando es más libre~ Por otro lado 

también influye la falta de orientaci6n en los p<ofesíonales de l>'l salud 

(8. 9). 

CUADRO 31 

TIPOS DE LACTAMClfl RECIBID!\ POR LOS NlflOS EtHRt 
12··23 MESES, POR N 1 VEL SOC 1 OECONOMI CO 

[_~~i.~~J~~~::~~i=·';~jm;~E 1 

Materna 40 37 48 

Mixta 27 12 

1 Artificial 33 ! SH 110 

r~~~:~ A~.~~~~··, -~~~-~~-~~t-~:--~~~~-~r----~-º~~~-:-· 
Los datos sobre el tiernpt} de l,~ctiJ:ncia Inatet~na, s.e presentan en 

el cuadro 32. Como se. puede observar sólo un 50% de las madres del ni-

vel alto lactaron durante 3 meses y el 3J% hasto los 6 me:;es de vida 

del lactante. En el nivel 1,ajo Ja,; madres que amamantat·on lo hicieron 

por rn~s tier(lpo) en muchos ca~ü5 (h2~;) por rr1<ls de 10 meses. En ei cu.:1·-, 

dro se observa ttin1bién clarómente como a 1nenor nivel socioecon61nico es 

mayor el tiempo de lPctancia. 
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CUADRO 32 

OUR1\C ION DE LA Lf1CTANC 111 MATERNA POH N l VEL 
SOCIOECONOMICO 

~ EM·~~~-l -1~~1_v_~~~J~.~1~~.~: · ,_, ~r~ ¡;~~~~~ 
MESES J 1 I % .... : :-: . T ;;-L~,,~ · ¡---·--·: ~ 
7 - 9 43 1 

112 

1 o - 12 - 1 14 34 

12 

---~~-~·~~---

·--·~·~-TAL --~·--L~ __ :_°-J __ ~ _:___ ·-·--¡~~---

7.2 f\blactac.lón: Para fines de este estudio, se consideró como 

ablactación temprana cuando la Introducción de otro al ímento, además de 

la leche, se llevó a cabo <intes de los 6 meses· de vida y ablactación 

tardla cuando éste se realizó después de los 6 meses. 

Planteado !Jsf, los al írnentos que más !empranamente se le ofre-

ciaron al nino fueron los caldos, ya sea de frijol o de cerne. El por-

cantaje mfis alto fué en el nivel 1, donde el 60% de los nlnos recible-

ron estos llquidos, el 42% en el nivel 11 y el 36% en el nivel 1 ll. 

Los alimentos semisól idos que se le dieron al lacUinte y que presenta-

ron mayor frecuencia fueron las verduras y frutas, reportándose un 33% 

para el nivel alto y un 42% y 20% para los niveles medio y bajo respec-

tivamente. 





Con respecto a la Introducción de Garne y huevo en el nivel alto 

el 27% de los nirlos i-ecibleron estos al irnentos antes de los 6 m~ses~ 

mientras que en el nivel medio y bajo sólo el 5% y 8%. 

E 1 po1·cor1laj e de ni fíos que recibieron a 1 í rnen tos 1ndustría1 l za dos 

1%peclales para lactantes fué del 110% para el nivel 1, 26% paril el ni

ve 1 1 1 y 1 2 % par a e 1 ni ve 1 1 1 1 • 

l'n cuanto a la Introducción de diversos cereales como tortillas, 

pan, galletas y pnst:as, fué realmente muy baja antes de los 6 meses en 

todos los grupos. 

En conclusión, l<i ablactací6n del grnpo en general fué tardía y 

los pocos alimentos que habitualmente util Izan son de baja calidad nu

tritiva. Los nifios cürnienzan a inqerir· otr'!_)S al i111ento$ aden16s de la le

che materna o deo blbcr6fl hasta después de los 6 mGses de vida y aquellos 

al irneritos a los que la p.obiación tiene más acceso, como por ejemplo, el 

frijol, no los utll i%cl!1 :dno hasta después del ar1o de edad. Lo anterior 

debido, quizás al tnrnor- que tiene la n1adre <le dárselo <.11 oiilo, adcrnás 

de la falta de conocirniurlto sobre la forma de preparar una pap! l la. 
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El cuadro 33 muestra·al grupo estudiado (12-59 meses) subdividido 

por niveles socloeconómicos y clasificado segón su estado nutricional 

utilizando la clasificación de Gómez (11) y el patrón de referencia de 

Ramos Galván (10). 

Se observa claramente una diferencia entre los distintos niveles 

respecto a la prevalencia de desnutrición: é>ta aumenta conforme se 

desciende en la escala socloeconómica, 

Las diferencias encontradas son estadlstlcamente significativas. 

La distribución por estado nutricional del total del grupo es p11recida 

a la encontrada en otros estudios en barrios urbanos marginados (1,2), 

aunque en este caso se aprecia una mayor proporción de desnutrición de 

segundo y primer grado. Sin embargo no llaga a parecerse a los que se 

encuentra en el medio rural, en donde generalmente aparece desnutrición 

de tercer grado. 

CUADRO 33 

ESTADO NUIR 1C1 ONAL SEGUN PESO/EDAD EN N H!OS DE 
12 - 59 MESES 

NIVEL 11 NIVEL 111 

no. % 
--~-~-. --- ---~ 

Normal 25 511 18 25 17 25 
Desnut. 1 grado 17 37 117 65 33 48 

~nut. 1 ! grado 1; 9 

L~: 1 -=-~-=--] · 116 ~ 1 ºº 
>'<C l 11s tf lcac í ón de Gómez, 

7 10 19 27 

72 -~ºº '--~9 100 

p" 0.001 
x2 23.13 





Los cuadros 31; al 37 muestran al grupo estudiado, igualmente sub--

dividido por niveles socloeconómi<:os, anal Izado por grupos etáreos. 

En el cmodro 311 se puede ver que entre los lactantes, protegidos 

por el seno materno, las diferencias en estado nutrícional entre los ni-

ilos de los diferentes niveles socioeconómicos son m!nlmas y no son esta-

dtstlcamente slgniflcativas, aunque se observa una tendencia a rnanlfes-

tarse mayor prevalencia de desnutrición en los estratos más bajos. Seg_':'_ 

ramente s 1 se hub lera podido hacer la compa rae l ón por ni ve 1 socioeconó-

mico de los niños menores de tres meses, ni siquiera esta tendencia serta 

observable, pues es hacia la segunda mitad del primer año de edad que 

comienza a ocurrir la desnutrición, influenciada por melas prácticas de 

ablactación y 1~ incldcnci<J de infecciones, factores que s! se relaclo-

nan con el nivel socioeconómico. 

CUAfJRO 34 

ESll1fJO Nl!TR 1 CI ONAL SEGUN PESO/EDAD 
f.N LACTANTES (O -· 11 meses) 

--·~----· ---------~-r·~l VE(·;-1-;;~EL--~~ N ~VEL-;1;·-· 
ESTADO "-~- --- ·-····-·-·--·-·· -----· ----
NUlitlC IONAL,\ 1 no. % no. [ % no. % 

~~~~ .... -..... ~~·--~~----+-~-~... ~-~ -~,¿~· ~"~ . -~ ~~--

Normal 4 6 7 6 5 5 6 60 

Desnut. 1 grado 2 33 I¡ 

Desnut. 1 ! grado O O 1 9 

l:~::--=-~---~ --~--~~~1-.~~i~~~~ 
*Clasiflcaci6n de Gómez. 
x2 4.32 N.S 

10 

3 30 

10 100 





En el cuadro 35 se observa ya una mayor preva 1ene1 a de desnut r i ·· 

ci6n en los tres grupos, apayece desnutrición de segundo grado en el 

nivel 1 y la prevalencia de desnutrición en los demás es bastante mayor 

que en el grupo de menores de un aíío. Las diferendas entre los niveles 

no alcanzan ll ser si gn i fi cat i vas, probab 1 ernente por el rcduci do número 

de la muestra. 

CUADRO 35 

ESTADO NUTRICIONAL SEGUN PESO/EDAD EN NlílOS 
DE 12 - 23 MESES 

·;srAoo·---~-----·-E---~~~EL ~~-[~ 1 ;~~_Tl-1-~~~L ,_,_;· 
NtJ fR 1 C 1 ONAL" "' "' '> no. ~ no. ~ no. ~ 

-·--·-. ~-~-~-~ ~~ ~~~ - ~--..-.... -
Normal 10 59 6 23 8 30 

De~inut. 1 grado 6 35 15 58 13 118 

Oesnut. 11 grado 6 5 19 6 22 

---··--~~~------~~-~.--
~~.,.__~ --···· ---~--· 

-~ºº J TOTAL 17 100 26 100 27 
L---·--~~---~-------1---.. -

En el c11adro 36 se agruparon los ninos entre 24 a 47 meses, ye que 

la distribución de la desnutrición en sus diferentes grados son bastante 

parecidos. Este fenómeno es muy común en este grupo etáreo y por el lo se 

considera estos dos grupos como uno solo. 

Se observa que en este grupo de edad la prevalencia de desnutri-

ci6n es similar a la encontrada entre los nlftos de 12-23 meses, siendo 

los más afectados los niveles 11 y 111 y aún más éste último. 





ESTADO NUTRIC!ONAL SEGUN PESO/EDAD EN 
NIAOS DE 24-47 MESES 

I' < 0.025 
xz 11. l¡O 

En el cu,1d ro J 7 ( t~8 a 59 n1escs) es te fen6rneno S(: ¡na r ca rnás aún 

debido a la apurici6n de la homeorresis~ fenómf'~no de iJdaptación a lo 

ingesta subóptlma de al lmentos que se c0ra<;teriza por tal la baja con 

buen peso por.:3 la tal!<J, En este grupo de edad.se ve prop()rcionalrnente 

mayor desnutrición 1fo segundo qrndo (nivel 111) ~ue en grupos etáreos 

anter i 01·es. 

Una de los razones de por la~ que se observa este fenómeno es 

que los niños que no fol lccN1 por causas asociadas a la desnutrición 

en edades rnás tempranas recuperar1 un buen peso aunque su tal la perma~ 

nezca baja; por lo tan to, en el grupo de los ni iíos el as l fl cados como 

con desnutric!6n de segundo grado, o"igunos podrfan tener h¡¡jo peso por 

desnutrición aguda, pero otros podrfan tenerlo debido más a su talla 

baja por desnutrición en el pasado que por desnutrición en el momento 

de sor estudiados. Con el fin de hacer esta diferencia se utilizan otros 

sistemas de claslflcaclón que toman en cuenta la talla (12). 





C.01no pu~.?:de deducirse? de la e.valuactón de! l!Stado iíUtricional de 

socioec.onó1nicos m~ís bajost este diagnóstico cornyruebd una Vei. n)á-s las 

diferencias <"ncontrddas enll'é los diferente$ nívcles estab1ec:.ídos~ 

CtJ/\DRO 17 

ESTAílO NUTRICIONAL SEGUN PESO/EDf\ll l'N 
NlílOS DE 48-59 MESES 

Í~~~I~;~~-----~ ..... ~··· ·····r~7~-;~·-l~-r~·;~;= ·;·¡···¡~';!;~~~-; ~;···1 
l wo'"''~""''' _ . J "~ =~r;;.,·_r 'J · "~~ r, ~ 

Norma 1 . ¡ 3 75 1 2 il .l3 2 25 j 
, 1 

Desnut. 1 grado 1 O O i¡ 1 67 13 j' 
Desnut. 11 grado l 1 Z') O l () 1 5 62 

L ;,;~::~"' ~'' "' '~ ,[,: r ~oc r 6 

' ·~I-T ::;;] 
p < 0.05 

x
2 

10.96 
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IV. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como se mencionó en la introducción de esta monografla, la inve~ 

tigación real izada en "Teziutlán, Pue'.' forma parte de un Proyecto General 

sobre la situación nutricional en zonas urbanas, por lo que algunos de 

los comentarios de este trabajo también se remitirán a los anteriores, 

es decir, ciudad de México y León, Gto. 

1. Resulta de gran interés mencionar que la metodología utilizada 

en el estudio de Teziutlán para elaborar 3 niveles económicos, si permi

tió diferenciar la situación alimentaria y nutricional de las familias 

seleccionadas. El puntaje dado a los 6 indicadores socioeconómicos: vi

vienda, ocupación, escolaridad, miembros por cuarto, gasto en alimenta

ción y tenencia, fué lo suficientemente funcional, ya que las fami1 ias 

presentaron diferencias significativas en algunos rubros de consumo de 

alimentos y, obviamente de nutrimentos. Sin embargo, cabe resaltar aquí 

que la etiolog!a del problema nutricional, con este tipo de escalas, no 

llega a conocerse debido a que sólo se utilizan indicadores que c~nlle

van a diferenciar en una población a aquellas famil las con ciertas ca

racterísticas que son más susceptibles a sufrir desnutrición. Es decir, 

esta estratificación es válida si lo que se quiere únicamente es conocer 

las cualidades de una determinada población con o sin desnutrición, y no 

se pretende con este tipo de estudios buscar una causalidad. Al igual 

que en el estudio de León, Gto. la metodología se limitó a la sumatoria 

de variables e indicadores socioeconómlcos y el análisis de los datos se 

redujo a describir como a un determinado nivel socioeconómlco, la gente 

consume "X" nutrimentos y el preescolar presenta "X" grado de desnutrl-

ción. 





- 58 -

Asl pues, habiendo mencionado algunas de las l imitantes metodo

lógicas, se concluye que este tipo de escalas con puntuación tienen su 

utilidad para detectar qué famil ies do la población están sujetas a 

riesgo nutricional. 

2. En términos generales se cumplieron los 3 primeros objetivos 

de la investigación, ya que se definieron los hábitos de alimentación 

de esta población marginal, el consumo de alimentos y de nutrimentos por 

niveles socioeconómicos y se probó otro sistema de clasificación, dife

rente al utilizado en los estudios de la ciudad de México y de León, Gto. 

Mediante este sistema se puso en evidencia cuales son los sectores de la 

población con mayor susceptibilidad a sufrir desnutrición. 

3. Se encontró un patrón dietético muy similar al observado en 

los 2 estudios anteriores, en cuanto.al consumo de los mismos alimentos, 

sin embargo si hubo diferencias en la frecuencia de éstos por niveles 

socioeconómlcos. Es decir, en los niveles más altos se consumen más ali 

mentos de origen animal que en el resto de los niveles, los cuales si

guen un patrón más parecido a lo encor:tr.'\d0 en el medio rural. En los 

niveles bajos prevalece una dieta más pobre y más monótona, en compara

ción con la variedad de pl;itillos que son consumidos por los estratos 

más altos del medio urbano. Cabe señalar que en el estudio de Teziutlán 

se encontró que e 1 100% de 1 a población estudiada come fr i jo 1 a di fer en 

cla de lo observado en la ciudad de México y León, Gte., donde ónlcarnen 

te fué e 1 50%. 



'!.'' 
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Por lo que se refiere a la dieta del preescolar, los datos mues

tran que éste es un reflejo de lo que ocurre a nivel famll la.r, mientras 

más 0lto sea el nivel, mayor diversificación de la dieta. 

~. En cuanto a los r.esultados sobre lactancia materna, es sor

prendente <Jl porcentaje tan bajo de los niños preescolares entre 1 y 2 

años que recibieron leche materna, sólo 111% en promedio del grupo en 

general fueron alimentados de esta manera. Un porcentaje similar reci

bió leche artificial desde el nacimiento, y al resto de los niños se 

les dl6 alimentación mixta. 

Por lo que respecta a la ablactaclón, ésta fué tardla para los 

nlños de los 3 niveles y. Jos pocos al lmentos que las madres introduje

ron a sus hijos fueron de bajo valor nutritivo como por ejemplo los 

caldos, especialmente el de frijol. 

5. En el estado nutricional de los niños se encontraron difet·e_!l 

cías significativas según clasificación socioeconómica. Los niños del 

3er. nivel presentaron mayores d0ffcienclas nutriclonales que los del 

ler. nivel, situación que era de esperarse ya que el consumo de al imen 

tos y de nutrimentos fué,menor.-

Se ha sugerido a través de este tipo de estudios en zonas urba

nas que existe la posibilidad de hablar de un patrón alimentarlo de 

tipo urbano propio para toda la Repóbl icil, sin embargo hasta aqul se 

concluye que st hay un patrón similar entre los niveles altos de las 

áreas estudiadas y otro patrón ·para los niveles bajos que tiende más 

a parecerse a la dieta del medio rural. 
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Como ejemplo de lo anterior está el hecho de que los preesco.lares 

de este nivel, de la ciudad de Teziutlán, apenas consumieron 1,000 calo

rlas, es decir, sólo alcanzaron el 79% de sus recomendaciones, situación 

que no difiere en absoluto a los hallazgos del estudio de León, Gto. 
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