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INTRODUCCION 

Cuando el estudiante de medicina va a su servlclo social, Ileva 
en su mente todo el acopio de conocimientos cientfficos modernos, el en
tusiasmo del infante que do sus primeros pasos y general mente el deseo 
de servir a su pueblo que es quien realmente ha financiado sus estudios. 
Pero tam bien pese 01 interes y esfuerzo de 10 Escuela de Medicina y en 
especial del departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica, sale 
con un conocimiento bastante superficial de los problemas que aquejoll 
01 pars. 

Uno de los problemas mas complejos y diffciles de resolver con 
que se encuentra es 10 desnutrician, ese tema tan Ilevado y trafdo, desde 
los congresos medicos y las aulas Universitarias, desde los laboratorios 
de investigaci6n cientffica, hasta por los falsos Ifderes que pretenden en 
sus campafias hacer creer que tienen 10 soluci6n magica del problema. 
EI gigantesco cspectro de 10 desnutrici6n, que S8 confabula con las in
feccicnes de las vfas respiratorias y con las diarreas infantiles para mi
nar 10 mas grande riqueza de 10 Patria, 10 nifiez, no ha sido enfocado 
adecuadamente en nuestro medio, desde el angulo que debe enfocarS8: 
como problema Medico~Socioecon6mico . 

Cuando se habla de desnutrici6n, de inmediato viene a 10 mente 
del profano 10 idea de que es exclusivamente un problema medico, y que 
solo los medicos deben resolver . Nada tan alejado de 10 verdad. EI 
problema de 10 desnutrici6n es un problema eminentemente social y eco· 
n6mico en el cual los medicos tiene su popel bien definido: colaborar con 
los sectores encargados de prevenirlo -que mencionaremos mas adelanje-

.Aombalir las enfermedades intercurrentes y recuperar los desnutridos. Pe
ro estos 01 ser recuperados, por las circunstancias del medio, vuelven a 
desnutrirse, formando aquf el eslab6n de un cfrculo vicioso pues entra 
nuevamente 01 cicio: DESNUTRICION-ENFERMEDADES INTERCURRENTES
RECUPERACION-REGRESO AL HOGAR-DESNUTRICION. Este cfrculo vi
cioso se ilustra graficamente en el siguiente esquema: 



Desnutric ion 

Regresa a I hogar 

a) Baja poder adquisit ivo 
b) .Escasos a limentos 
c)f Mala calidad de los mismos 
d )i, Malos habilos higienicos 

~Muerte 
Enfermedades Intercurrenres 

Muerte 

Recuperacion en un centro 
hospita lario 

X En este esquema, se puede observar claramente cual es la realidad 
de esa importante poblacion de ninos urbanos y rurales, cuya suerte al 
ser vict imas de la desllutricion, puede ser 0 una muerte per se; 0 ser 
victima de enfermedades intercurrentes, y entonces tiene la disyuntiva de 
morir'Cl causa de su enfermedad intercurrente -que se potencializa por las 
bajas defensas del desnutrido- 0 de recuperarse en un centro hospitalario 
y regresar a su casa donde concurren las principales causas de la desnu
tricion y repetir la misma serie de episodios senalados en ese cfrculo, quien 
sabe cuantas veces, y morir en una de elias; 0 ser un adulto que Ilevma 
por toda una vida los estigmas de la desnutricion, que ya han sido se
nalados en varias oportunidades, y ultimamente Se insiste en uno muy 
grave para los intereses de America: la desnutricion puede dejar secuelas 
permanentes en la capacidad intelectual de los que la han padecido. 

EI problema no solo es grave por la alta mobilidad y mortalidad 

que produce en sus victimas, si no que las proyecciones futurQs para los 
que logran sobrevivir son sombrias, pues la poblacion de los paises afec
tados sera en su mayoria una poblacion mediocre, intelectualmente ha
blando, y por 10 tanto el progreso del pais sera lento . Quien sabe si esto 
no sera una de las grandes causas de nuestro "Sub-desarrollo"? 

Son estas las consideraciones que nos impulsaron fundamentalmen
te a elaborar nuestra tesis de doctoramiento publico sobre este problema, 
ademas del sincero deseo de analizar a fondo, (0 hasta donde las posi
bilidades 10 permiten) sus causas, sugiriendo sobre estas bases, soluciones 
factibles en nuestro medio. 

Este trabajo, seguramente adolece de defectos, pero, repetimos, 
se ha elaborado con el sincero deseo de proponer soluciones factibles y 
pensando en esas decenas de miles de Salvadorenos que adolecen la mas 
humillante de las enfermedades: EL HAMBRE. 
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1- DATOS HISTORICOS 

No sabomes a ciencia cierj'a desde cuando so conoce 10 desnutri
cion en EI Salvador, perc en 10 tesi; de docto ramiento publico del Dr. 
Juan Allwood Paredes' en el ana de 1939, senoia muchos 'doios, de gran 
interes. De ella 10maremos algunos de mucha ,importancia, que I-evelan 
de una manera evidente que en ese campo, a pelsar de haber transcurrido 
VE INTIOCHO ANOS, no ha cambiado substancialmente el estado de co
sas en nuestro pais. 

En su tesis el Dr. Allwoocl escribe: "En los dos ultimos anos y coda 
vez can mayor insistencia, 10 Prensa diaria y los C;::irculos Medicos han d e
jado ofr sus epiniones, quejas, 0 voces de alarma, acerca de un problerr}a 
nacional de enorme importancia tanto bajo el punto de vista sociologico 
come medico. Ese problema que a nuest ros oioS representa en el orden 
biologico 10 que en el orden cu!tural representa el analfabetismo, 10 cons
tituye 10 alimentocion defic iente. " (1). 

,<\parenter,1ente, fUB hasta en 1937 que comenzo en EI Salvador a 
tomarse conciencia de aue 10 desnutrici6n era reaimente un problema S8-. , . 
rio de ripo medico y socia l . La pl-ensa diorio, como 10 refiere e l Dr. AII-
wood, y los drculos medicos exrernaban sus opin iones y quiz6 posib!es 
soluciones; y d e 10 misma epoca 10 segundo mitad de !a decada del trein
to datoil observaciones y trabajos medicos sobre 10 etiologia de 10 Ilamado 
"caquexia hLdrica" 10 cual, antes de demosirarse su origen nutricional era 
tratada con diferentes criterios terapeuticos, segun el origen que se Ie 
ai-r ibuia. 

Durante mucho tiempo S8 penso que su etiologia estabo ligada 01 
paludismo, cuando no se Ie atribuiQ oeste S3 culpo a las nefritis, pem 
cemo el Dr. Allwood 10 refi ere en su i es is, con el advenimiento del estud;o 
miGosc6pico de 10 orina S8 descorto esa e1"iologia, y se Ie relacion6 con 
el d escubrimiento de parasitos en las heces; muchos casos se trataron con 
diureticos mercuriales' hasta Ilegar a demostrarse 10 etiologia nutriciona l 
de las "caqu_~2.<j~bfdri~as", que es precisamente una de las concl usiones 
de 10 mendonada tesis_ 

Aun que en realidad nuestro trabajo, no trata de anal isis clfnicos, 
uefmos de interes recordar estos datos que muchos medicos de las nuevas 
generaciones desconocemos. 

Le importante de los datos hist6ricos en 10 que este trabaio S8 
rsfi ere es que a pesar de haber transcurrido tres decadas desde el plan
teamiento de 10 desnutricion como problema nacional 10 realidad actual 
es cosi exactamen·te 10 misma y las 'soluciones, con esc~sas modificaciones, 
siguen siendo fundamentalmente iguales. 

Veamos si no corroboran 10 dicho algunos parrafos tomados de 
10 t8sis doctoral a que me he venido refiriendo: 
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" .. . EI interrogatorio a nuestros enfermos confirma 10 que muchos 
buenos salvadorenos han duramente cri)'icado a las empresas agrfcolas, 
fincas y haciendas de nuestro pais: Se sumini stra al trabajador una dieta 
inhumana. Tort i l las de maiz, sal y frijolesi eso es todo. Y durante gene-=-J 
raciones, ese regimen alimenticio que solo pudo concebir la ignorancia O)l 
la mala fe, ha venido minando el organismo y tal vez 10 moral del cimi5mto 
sobre la cual desca nsa nuestra estructura social: EI camp~sino sal~adoren ." 

"Una somera revision a esa dieta b6sica consistente en tortillas de 
maiz, frijol es cocidos en agua y sal , permite comprobar que: 

1) Es excesivamente monotona e inapetitosa. 
2) Carece de mater'iales crudos 'y verdes. 
3) Es falta de proteinas de alto valor nutritivo 
4) Como dieta vegetariana, es demasiado sencilla para ser com

pleta . 
5) Es deficiente en hierro". 

En 1950 -once anos despues de estas afirmaciones- la Direccion 
General de Sanidad Ileva a cabo la primera encuesta nutricional en EI Sal
vador, en la cua l S8 analizo la d ieta de nuestro t raba jador rural , veamc,s 
parte de los hallazgos: 

" ... AI an6 1isis de 10 dieta se encontro: que la a limentacion coti
diana del campesino est6 esencialmente compuesta de una "racion b6sica" 
rutinaria, suplida por el patrono y que contiene 460 gramos de cereal 
(marz blanco) 120 gramos de una leguminosa (frijoles) y 100 gramos de 
azucar de panela .. . " 

En 1965, el INCAP, OIR, y el Gobierno de EI Salvador, realizaron 
la segunda encuesta nutricional, y entre sus hallazgos ta mbien senalan 
que la base de la alimentacion es maiz y frijoles. 

Como puede ve rse, la realidad de la decada del 30, la del ana de 
1950, y 01 actual, no han sufr ido modificaciones favorables, nuestra ma
sa de poblacion sigue aliment6ndose igual 0 peor, con algunas diferen
cias que agravan el problemai por ejemplo hace unos ve inte anos, fuera 
de los cuh'ivos permanentes representados por el cafe y unas cuantas par
celas sembradas de frutal es, casi toda la tierra cultivable era dedicada 
a la produccion de articulos -de consumo diario, pero conforme entro en 
el pars la fiebre de las divisas, a semejanza de la fiebre del oro en otros 
parses, nuestras mejores tierras cultivabl es fueron utilizadas para la ex
p lotacion de productos dedicados a la exportacion, utiliz6ndose para la 
prod ucc ion de alimentos b6sicos; unicamente las Ilamadas tierras margi
nales, 0 sea aquellas tierras que no eran aptas para la produccion de 
algod6n por ejemplo. Esto traio consigo algunos cambios para la vida 
del trabajador rural y urbano. 

Los carnbios importantes que se produieron en el carnp::l, aunq:Je 
vistos superficialmente parecen sin importancia, al meditar un poco m6s 
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que 10 superficial, son evidentes; por ejemplo: antes de 10 fiebre de las 
divisas, si bien es cierto que el campesino dependia de un patron con el 
cual trabajaba a "medias" 0 por "censos" 0 pOl' "1erraje", ademos de que 
devengaba un salario aunque fuera escaso, obtenia su prClpia cosecha de 
fl-ijol 0 de maiz, 0 de maicil!o, 10 cual Ie pe!-mitia guardar para el ano. 
Cierto es que la dieta era inadecuada como anteriormente 10 hemos di
cho, pem tenia al menos asegurada la alimen~acion propia y de su grupo 
familiar. Pero hoy con la fiebre de las divisas -y con esto no estamos con
denando la indus f!-ializacion- el campesino, el pais en general tiene sola
mente las Ilomadas t ierras marginales para 10 produccion de alimentcs 
b6s icos. Es cierro que los saiarios son mayores, que se ha fijado en 15.75 
colones de salario minimo a ia semana, y teoricamente con este sa lar io, 
puede comprar el a!imento que hoy no produce; pero la raz6n 10 indica, 
no puede proporcionarsG una dieta bien balanceada (carne, huevos, le
ehe, verd uras, arroz, frijoies, etc) para su grupo familiar que por 10 ge
neral posa de las seis personas -esto aun en el supuesto de que se Ie 
pagan confmme la ley 10 indica, haciendo de cuen1a que no 10 hacen 
firmar pianiila y I,e pagan a veces haste la mirad de 10 indicado-. EI in
greso aparente por FAMiliA campesina en el mejor de los casos es de 
756 colones al ailo, que divididos entre los doce meses Ie sale un ingreso 
de 63 colones al mes, 0 esa q ue siendo su grupo minimo de s8is personas, 
cada p8rSOi~ a d ebe vivir, EN EL MEJOR DE LOS CASOS con 10 colones 
t re in-ra centavos AL MES. Estamos diciendo una verdad que todos conoce
mos pem que casi todos ignoramos. Insisti mos en que nos anima el in
T3res cient if ico y 81 sallo deseo de buscar soluciones para evitar una CCl

tostrofe nacional. 

La f isbre de divisas ha producido tambien cambios en la vida del 
campesino y del t rabajador de mCllo de obra "no ca lificada',' . EL incrt> _ 
mento de la industria trae consigo un aumento de la afluencia de las 
porsonas del medio rural hacia los eentros urbanos agravando el pro~
blema de 10 vivienda urbana, de transportes, de la salud, etc.J Estas per
sonas viven en ya mayor parte de los casos. en condiciones infra-humanas 
( I " , " I "h " I" I ") 'I I e meson, ,a C ,ampa , 0 os por1a e~ . tstos u timos agravan e 
problema del bajo poder adquisit ivo, en otras palabras la malnutricion, 
R:.Jes trae e l haeinamiento, la mala disposieion de excretas y basuras; trae 
consigo la tuberculosis; para no ser ian sombrio pintQJldo este panorama 
tan triste no citaremos n:c;s ejemplos. Para Tener conseiencia, basta y so
bra con la "muestra" . 

Con los ante riores comentarios, com parando la realidad de hace 31) 
anos es evidente que historicamente hablando·por que sobre la desnu
trieion en EI Salvador, tre inta anos haeen historia- elpfoblema no SOlO } 
S8 ha rnanten ido en el rnismo orden de importancia, sino que se ha agra-
vado sen~b.leE!2~ nt~ . _, 
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De_ esto no solamente estamos conscientes los que laboramos ell 
el quehacer de 10 med ic inal de 10 economia y 19 sociologia, sino que 10 
est6 n tambien personas aienas a estas actividades. Para citar un eiem
plo, el dia 18 de noviembre de 1963 en su discurso ante 10 Sociedad In
terameri ca na de Prensa el Presidente John Fitzgerald Kennedy entre otras 
casas literalmente diio". " Decenas de millones de nuestros vecinos ha · 
cia el sur, viven en la pobreza con un ingreso anual de menos de cien 
dol ares; que los promedios de vida, en casi 10 mitad de los poises de 
10 America Latina es de menos de 50 anos; que 10 mitad de los ninos no 
tienen escuelas; que casi 10 mitad de los adu !tos no pueden leer ni es
cribir; que decenas de mi i lones de residentes urbanos v iven en condi
ciones inaguantables; que millones mas en las zonas rurales padecen de 
enfermedades que' se podrian curar facilmente, pero que no tienen es
peranzas de recibir tratamie_nto medico; que en vastas regiones existen 
hombres y muieres debilitados por el hombre, mientras que poseemos las 
herramient~~ cientificas requeridas para producir todos los elementos ne
cesarios ... 

"estos problemas que constituyen una realidad en gmn parte ue 
10 America Lalina, no se pueden resolver. .. achacandole 10 culpa 01 
comunismo, a los generales, 01 nacionalismo. La dura realidad de !a po · 
breza y de fa inius'ricia social, no desaperacera solamente con promesas 
de buena voluntad ... "(2) 

Los problemas de America y de EI Salvador son graves, y tan 
cronicos que su solucion es dificil y quiza a muy largo plazo, por 10 mG
nos el problema de 10 malnutricion; que en toda una historia de 30 anos 
leios de haberse ganado terreno en 10 lucha contra el hombre, se ha 
perdido mucho terreno y el panorama es coda dia mas obscuro. 

lo- m.i-sr:n.o_ que-hey ·decimos sobre 10 desnutricion que e.s un prQ:... 
r blema social 01 que. hqy que prestarl e 10 debida atencior:l, que 10 dieto 

de 10 masa esta mal balanceada, qye el poder adquisitivo de 10 poblo-
ion es baio y que 10 produ!=cicn de alimentos es insuficientEl,,! fue dichCi 

basicamente por el Dr. Allw ood Paredes en su tesis de doctoramiento ha
ce casi treinta anos y hoy podr:amos agregar que el problema es m6s 
grave, por 10 "explosion demografic,a", 10 concentracion de gentes en los 
centros urbanos etc. ademas de los elementos antes mencionados. La 
situacion es 10 mism a, pero en mayor magnitud y por 10 tanto mas dificil 
de resolver, y a medida que el ti empo avance, se agravara aun mas si 
no se toman las providencias que 10 urgencia demanda . 

Historicamente hob lando en este coso, no hay que referirse solo 
01 presente sino que tam bien a las proyecciones futums, pues el problema 

_vlE;)ne a crearnos 10 ecuacion: 

..6.JI!~yor poblacion -menor pro uccion relativa de alimentos- ma
yor desnutricion y a mayor desnutricion -mas lento desarrollo--a mas lento ._-' 
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desarrollo mayor dependencia econom ica nacional. En una palabra, mo
lestar social permanente. 

11- CLASIFICACION DE DESNUTRIDOS -"( 

Para poder analizar 10 magnitud del problema de 10 desnutricion 
en el pois es necesario fijar los indicadores y conforme a ellos clasificm 
en que grado se encuentra coda grupo 0 porcentaje de los desnu1ridos 
que ti ene EI Salvador. Es precisomente el proposito de esta seccion. 

La ciasificocion de desnutridos ha tenido, y tiene aun, diferentes 
monerels de hacerse; pero en resumidas cuentos viene a S8!- en el fondo 
un resultado semejante, cualquiero que sea el sistema que se siga . 

c. Como en este trobojo no trotamos de discutir los metodos para 
closificar desnutr idos, vamos 0 utilizar para fines operacionales, 10 clasi
ficocion antropometrica que S8 bosa en )"0110 y peso con relacion 0 10 
edael. (3). ' 

Se consid era desnuirido, todo individuo que se encuentro bajo los 
estandares fijodos con base en estudios de muestras representativas de 
las que S8 ha sacado 10 talla y peso "ideoles" . Desnu~l-icion es esencial
mente el estado def ic iente en 10 in<;:l esta, absorcion 0 oprovechomiento 
de los e!emenros nu1rientes, especialmente las proteinas de 10 dieta, en 
una situacion de consumo 0 perdidas exagerodas de las calorias. 

Las deficiencias nutricionales pueclen existir en diferen1"es escolos 
o G RADOS, que van de acuerdo a 10 severidad del proceso, desde grodo 
una hasta tres . 

DESNUTRIDO GRADO I: Se llama desnutrido · grado uno 0 de primer 
graclo a todo individuo que tiene un deficit de 
peso que oscila entre el lOy el 25 por cien+o 
del peso IDEA L. 

DESNUTRIDO GRADO II : Se llama desnutrido grado dos 0 de segundo 
grado 0 todo individuo que tiene un deficit de 
peso que oscila entre el 26 y el 40 por ciento 
del peso IDEAL. 

DES[,~UTR IDO GRADO III: Se liamo desnutrido grodo tres 0 de tercer 
grado a toclo individuo que tiene un deficit de 
peso que paso de! 40 por ciento del peso 
IDEAL . (3) 

Con esta closificacion podemos tener una idea exacta cuando eli· 
gomos que EI Solvador tiene tantos individuos en tal 0 cual grado de des
nutricion. 



Es de hacer notar que en los indices antropomei"ricos, son la tal ia 
y peso como dijimos al principio los datos basicos. Sin embargo 10 c1a
sificacion que acabamos de citar se basa esencialmente en el peso. Rea!
mente ante los oios del profano, esta clasificacion seria incompleta; pe lo 
se basa en el peso porq ue generalmente, 10 baja de peso lI eva consigo una 
baia tallo, pem que es muy variable dependiendo, entre otras cosas, d8 
que haya 0 no una enferm edad endocrina relacionada 0 no con 10 des
nutricion. La talla puede depender de factores geneticos como los racia
les por ejemplo, y es en fin un dato mas diffcil de tabular que el peso; 
sin embargo existen tobias "promedio" con su respectiva desviacion stan
dard, como para el peso. Por eiemplo 10 Academia Mexicana de Pedia
tria, tiene su tabla standard de talla y paso, como tambien 10 tiene el 
INCAP, (Insrituto de Nutricion de Centroamerica y Panama) y todas las 
instituciones que se dedican bien 01 campo de 10 pediatria clinica, bien 01 
estudio de los problemas cientfficos de 10 desnutricion . 

Cuando exponemos los grados de desnutricion, estamos haciendo 
un esquema de los ninos en su mayor parte recuperables. 

Pero consideramos de gran interes en nuestro medio, hacer men
cion ados form as clfni cas que por su severidad y frecuencia son 10 an· 
tesala de 10 muerte, de las inocentes victimas del hombre; nos referim05 
01 sind rome pluricarenc ial infanti l (denominado asi en nuestro medio) 0 

Kwarshioirkor en Africa Ecuatorial (nombre dado por 10 doctora Cicely 
D. Williams); y 01 marasmo, consuncion, inanicion, 0 caquexia nutricio
no ! (4), ambos agrupados en el grado de desnutricion grade III . 

En el sindrome pluricarencial infantil (S. P. I .) hay dos formas, 10 
forma "humeda", por que hay ademas; transtornos hidroelectroliticos, he· 
matologicos, alteraciones viscerales, especialmente del higado, dermai"o
sis de las partes expuestas, alterac iones del cabello, diarrea como SIN
TOMA CONSTANTE y sin caracteristicas especfficas, alteraciones neUr0-
sicologicas, y un estado general afectado. 

En el coso marasmatico 0 forma seco, como su nombre 10 do a 
entender, no hay ademas, hay severa perdida de peso, mas del 40 por 
ciento del peso ideal debido a falta casi completa de alimentos, con 
desordenes metabolicos, manifestados por transtornos digestivos, circula· 
torios, nerviosos y cutaneos . 

Las facies de estos nin~s , son "simiescas", inexpresivas, sin reserva 
grasa, que do 10 impresion de ninos con cara de ancianos. 

En las investigaciones realizadas por Senecal, Dupin y Gomez (5) 
encuentran que en el marasmo el higado no se encuentra infiltrado de 
graso, y en el S. P . I. humedo el higado graso ocurre como cons3cuencia 
de un exceso de calorias con relacion a las proteinas. 



En ambos form as clfnicas se encuentrar. grados muy variables, des
de la deficiencia proteica con ingesta cai6rica adecuada, como en el caso 
de la forma "humeda"; hasi-a la grave carencia proteica como en el ma
rasmo. (3), (6), (7). 

T eniendo en mente, la clasificaci6n de desnutridos, se tendra mas 
conciencia de la MAGNITUD DEL PROBLEMA, al que se dedica el siguien· 
te capftulo de este trabajo . 

)I ill- MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Para tener una idea clara de la magnitud del prob lema en EI Sal
vador, tomaremos como base el dato mas reciente <;11 respecto, que es la 
Encuesta Nutricional de EI Salvador, realizada bajo los auspicios del Mi
niste ri o de Sa lud Pub li ca d e EI Salvador, la Oficina de Investigaciones 
Internacionales de los Institutos Nacionales de Salud de los ES1·ados Uni
dos de America (O IR), y e l Instituto de Nutricion de Centroamerica y Po
nama (lNCAP). Esta es una encuesta realizada durante los meses de Sep
tiembre a Noviembre de i 965. Del informe preliminar dado por el INCAP 
01 respecto, sacamos estos datos, valederos, por ser una muestra repre
sentaliva de la poblacion es tudiada. 

Los estud~os (8) en comunidades, familias e individuos, fueron to
mados d e una muestra representativa de 30 comunidades rura!es, que ill · 
cluyeron los 14 departam·entos y seis regimientos militares. 

En el informe a que se haee alusion se revelan datos !-eal menl,; 
duros y alarmantes para el futuro socia! y econ6mieo de EI Salvador. 

Ya en 10 16sis del Dr. Juan p,l iwood Pmedes, hace tres decad!J5, 
decfo refiriendose al probl8ma nutricional: " ... Ese problema que a !lUeS
tros oios representa en el orden biologico, 10 que en el orden cultural 
represen·ta el analfabetismo, 10 constituye la alimentaeion deficiente." 

Casi profeticamente, y sin conocer el resul i·odo de una encuen~Cl 
nuiricional que se harfa 26 anos despues, el Dr. Allwood estaba diciendo 
una verdad actual : Se calcula que el fndi ce de analfabetas en EI Salvador, 
es a:rededor del 60 por ciento de la pob lacion total, a pescir de los es
fuerzos que se realizan para erradicarla, que di cho sea d e paso no han 
sido suficientemente efectivos. 

Segun el informe preliminar d e la encuesta nutricional de EI Sal
vador el 60.9 por ciento de la poblacion de 0 a 4 anos es desnutrida. 

En este informe a que aludimos, nos refieren que "los problemas 
nutricionales de mayor impor'rancia pueden resumirse en 10 forma siguientc : 

1. Una alta prevalencia de bocio endemico en todas las areas 
examinadas, debido a la deficiencia de iodo. 



2. Malnutricion Proteico-calorica y deficiencias de vitamina A y 
riboflavina determinadas por an61isis clinicos y bioquimicos 
asi como estudios dieteticos, en un numero considerable de 
ninos pre-escolares. 

3. Una alta prevalencia de enfermedades dentales y periodon
tales agravada por el alto indice de c6lculos dentales encon
trados, 10 que indica aun deficiencib en los programas odon
tologicos de salud publica. 

4. Un retraso bastante marcodo en peso y talla de ninos meno
res de ocho anos. 

5. La disponibilidad de alimentos se desequilibra en forma pro
gresiva especialmente en productos de origen animal. La 
produccion de productos b6sicos seria suficiente si no se ex
portara en tan gran esca!a. La situacion se agrava ya que 
las proteinas de origen animal tienden a disminuir en rela-

. cion con el aumento de la poblacion. 

\ 
q 6. Una alta prevalencia d~ helmintos intestinales con poca va-

riabilidad en las diferentes localidades." (8) 

Como se ve hasta 10 escrito en este momento, el problema es su
mamente serio y diffcil. Una nocion con el sesenta por ciento de sus fu
turos ciudadanos desnutridos, tiene un futuro de pronostico muy pesimisra, 
una poblacion, donde sesenta de cada cien ninos Ilevan los estigmas de 
los estragos de la malnutricion, donde sesenta de cada cien habitantes, 
Ilevar6n no solo las lesiones org6nicas como secuelas de la mala alimen-,. 
tacion, sino tambien las secuelas psiquicas, no tendro dirigentes capaces, 
sino intelectuales de bajo 0 mediano coeficiente, mana de obra de mala 
o mediocre calidad y consecuentemente tendr6 bajo nivel economico y 
social y permanecer6 indefinidamente dentro de su estado de "sub-desa· 
rrollo". Pero decir esto no basta. Es necesario tambien decir que en una 
nacion donde sesenta de cada cien habitantes son ANALFABETAS; y que 
seseni"a de cada cien habitantes son DESNUTRIDOS, no solamente tendro 
dirigentes, intelectuales, agricultores, industriales y mana de obra de baja 
calidad, sino que adem6s ESE SESENTA POR CIENTO, sufre la carga de 
prejuicios y resentimientos sociales, justificados, que de seguir el estado 
de cosas como hasta hoy. y de continuar avanzando en igual proporcion, 
constituye un peligroso polvorin que puede ser manejado por intereses 
inescrupulosos y explotar en 10 violencia con graves consecuencias para 
la poblacion y la economia del pais. 

Y el problema avanza cada vez mos aceleradamente, por que los 
niveles de produccion se mantienen casi 'est6ticos 0 con muy poco incre· 
mento y la poblacion crece aceleradamente al ritmo del 3 por ciento anual. 
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Hablando de la magnitud del problema, nunca se insiste 10 sufi
ciente para no olvidar que es sumamente grave, y de proyecciones futuras 
iguaimente graves. 

Afortunadamente, del alarmante numero de desnutridos su gran 
mayoria es facilmente recuperable, un numero menor es mas diffcil, y 10 
minorfa son muy diffciles de recuperar 0 son irrecuperables. Decimos es
to, por que al analizar los porcen1'ajes que corresponden a los diferentes 
grados de desnutrici6n encontramos que de 10 poblaci6n total de ninos 
de 0 a 4 anos: el 42.3 por ciento es desnutrida grado I, el 16.9 por ciento 
es de seg undo gmdoi el 1.7 por ciento es desnutrida grado ill . 

Los grad os I y II son I-ecuperables en su gran mayorfa, a menos 
que una enfermedad intercurrente agrave su estado nutricional 0 les cau 
se la muerte. 

Los grado III, de muy diffcil recuperaci6n, que necesitan 'rrato
mienio hospitalario en el 100 por ciento de los casos~ pueden morir fOcil
mente con una enfermedad intercurrente -a veces basta una erup1iva de 
la infancia- 0 bien pueden morir directamente por la desnutrici6ni por 
que no decirlo, merir de hambre. 

A I escribir cifras porcentuales no se siente el impacto que produ
cen los terminos absolutos. Maj'emoticamente hablando, cuando decimos 
que el 60.9 por ciento de los ninos que viven en EI Salvador son desnu
trides, es igual qu.e decir que de los 554.000 ninos de 0 a 4 anos que 
vi'len en EI Salvador, 337 .890 son desnutridosi pero en las personas que 
en general no estoii muy familiarizadas con las estadfsticas, no causa el 
mismo impacto. 

Aunque repeJiremos, con terminos porcentuales, quiero hacer hinco
pie en los terminos absolutos, que nos dan la idea EXACTA de la MAG
NITUD DEL PRO r,LEMA. 

Tomado del Cuadro I del informe preliminar de 10 encuesta nu
tricional realizada en EI Salvador, por el Gobierno de la Republica, OiR 
e INCAP, y publicado por el ultimo, nos do el resultado siguiente: 

CUADRO 

Poblaci6n total de nlnos de 0 a 4 anos en EI 
DESNUTRIDOS GRADO I . .... .. . 42.3 % 
DESNUTRIDOS GRADO II . . ...... 16.9% 
DESNUTRIDOS GRADO III .. ...... 1 .7% 

Salvador: 554 .400 
... .. . . . 234.648 
. . . . . . .. 93.853 
. ...... . 9.389 

ninos 
ninos 
ninos 

Como dedamos no es 10 mismo senalar una cifra porcentual que 
un dato absolutoi por ejemplo, no causa el mismo impacto saber que el 
1 .7 por ciento de los ninos de 0 a 4 anos en EI Salvador es desnutrido 
grado III, que saber que 9.389 ninos entre los 0 y 4 anos en el pafs son 
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casi irrecuperables; por las enfermedades intercurrentes, por 10 falta de 
medios, 0 por 10 avanzado del proceso etc. 

Es muy dura 10 realidad que de los 554.000 futuros ciudadanos 
de EI Salvador, 337 .890, se estan foriando en el yunque de 10 amargura, 
el hombre, 10 tuberculosis, los des6rdenes psiquicos, los prejuicios y el jus
tificado resentimiento social. Y vuelvo a insistir que es justificado por que 
ell os no tienen 10 culpa de 10 apatia d~ sus mayores; ni se les pidi6 con
sentimiento para ser traidos a este "Valle de lagrimas" . 

Es justificado, por que desde que se conoci6 el pmblema, se pro
pusieron soiuciones que aun hoy, despues de esas tres decadas a que 
nos hemos referido tantas veces, las mismas soluciones con pocos modi
ficaciones,pero con el mismo fondo, son aplicables; son justificadas repi
to, per que desde que se plante6 el problema desde el punto de vista so
cial en 1939, no se ha ganado practicamente nada, por que practicamente 
nada se ha hecho; excepto por algunos sistemas poco pl-acticos e inutiles. 
Poce practices, per que no se ha hecho Ilegar a la poblaci6n en general. 
Inutiles por q ue no se ha logrado la prevenci6n adecuada de esta do
!orosa situaci6n. 

La magnitud del problema se ha vuelto mucho mayor que hace 1"res 
decadas per que la producci6n agropecuaria no se ha increme,ntado de 
acuerdo con 10 "demanda"; por que 10 poblaci6n aumenta desproporci o
nalmente a 10 p reducci6n agropecuaria, y esto trae consigo una dismi
nuci6n -relativa a esos facto res- del poder adquisitivo de la masa de po
blaci6n, puesto que al haber mayor demanda que oferta, 10 sub ida de 
los precios es inmediata . 

Para concluir este capitulo, podemos resumir en pocos palabras: 
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA ES ENORME Y GRAVE y de sombrias pro· 
yecciones futuras y a corto plazo. 

Cuando hablabamos de qu~ las medidas antropometricas basicas 
eran el peso y talla de los desnutridos, decfamos que era 10 manera mas 
exacta para su clasificaci6n. En el informe preliminar de 10 Encuestq Nu
tricional que se realiz6 en EI Sal vador, el INCAP nos ofrece cuatro gr6-
ficas que representan 10 comparaci6n entre el peso actual de los ninos 
en EI Salvador, y las cifras standard del mismo INCAP, con su respectiva 
desviaci6n standard. 

En estas graficas, figuras 2, 3, 4, y 5, se expresa dicha relaci6n 
en ninos y ninas entre el primer dia de nacidos y los 8 anos de edad. 

Es en estas donde se resume esquem6ticamente 10 magnitud del 
problema. En el an61isis de elias, hay un interesante comun denominador: 
Tanto en ni nos como en ninas, el peso y la talla descienden de 10 "StOl, 
dard" 0 normal a partir de los nueve a los doce meses de edad. 
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De este dato podrfa presumirse que mientras el nino se encuentm 
en el amamantamiento, -que en nuestro medio es prolongado, desde el 
dia de nacido hosra ocho y aun a los veinte meses de edad- recibe sus 
req uerimientos basicos, por 10 menos los indispensabl es, de la leche ma
terna, cuya optima calidad Ilega hasta los seis meses de la lactancia, y 
comienza a disminuir progresivamente a partir de esa fecha, hasta Ilegar 
a los doce meses en adelante en que s.u poder alimenticio es casi nulo. 
Esta podrfa ser una explicacion valedera del aparecimiento de los pri· 
meros sintomas de desnutricion a partir de esa edad, en que el nino ne
cesita una leche entera de buena calidad, -que no puede se r la materna
necesita nutrientes de otras f uentes; a esa edad, ya no bastan las pro
teinas de la leche y se necesita 81 suministro de carne, huevos, y verduras 
de 10do tipo, citricos etc. Pero al hablar de esto caemos en algo que se 
llama "PATRON DIETETICO", regido por tres factores fundamentales: 
a) Economico (donde entra el aspecto de la produccion agropecuaria en re
lacion con el poder adquisitivo de la poblacion) b) EDUCACIONAL, Y c) 
TECNOLOGICO (donde entra la parte de la conservacion de alimentos, 
desperdicio, almacenaje, etc.) tema que se trata en el siguiente ca pitulo. 

IV- ASPECTOS IMPORT ANTES DEL PROBLEMA 

1 . Produccion Agropecuaria 
2. Capacidad adquisitiva de la poblacion 
3. Educacion 

AI finalizar el capitulo anterior, habl6bamos de "Patron dietetico" 
que dicho en otras palabras, puede resumirse en las tres partes de que 
consta este capitulo. Lo decimos por que el enfoque economico del pa
tron d ietetico se tmta en las dos primeras partes de este capitulo: Pro
duccion agropecuaria, y capacidad adquisitiva de la poblacion . Y hay 
evidente razon para decirlo porque en algunos aspectos ambas cosas van 
definitivamente unidas. Ya 10 deciamos en parrafos anteriores, la cares
tfa depende del desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

Por ejemplo, en los granos de primera necesidad, va directamente 
ligado al volumen de produccion de dichos articulos -esto, en el supuesto 
de que no hubiesen acaparadores- En 10 que se refiere a la produccion 
de ca rnes, huevos, y leche, no sola mente por la escasa produccion, que 
trae consigo mas demanda que oferta , sino que tambien por los escasos 
ingresos de la poblacion que determina el bajo poder adquisi t ivo de 10 
misma; aspectos que analizaremos en detalle en el desarrollo de este ca
pitulo . 

EI "patron dietetico" se desarrolla en el resto de esta seccion por 
que tambien est6 integrado por la parte educativa, donde entra el r9-
chazo de la poblacion de los nutrientes de buena calidad, por perjuicios 
propios de nuestra cultura , por desconocimiento de su poder nutritivo '0 
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por su mala elaboraci6n. Agregando adem6s, el factor tecnol6gico muy 
importante en nuestro medio, especialmente en 10 que se refiere 01 alma
cena je y conservaci6n de los alimentos'!Nuestra gente, especialmente Ia 
close baja urbana, compra en 10 tienda 0 en el comedor los artfculos que 
consumira en el dia y si algo sobr6, se desperdicia por 10 falta de medios 
para su conservaci6n; 0 se trata de conservar por metodos rudimentarios 
en lugares inadecuados carentes de las condiciones b6sicas de higiene, 
cayendo de nuevo 01 campo educacional. No se puede hablar de los 
aspectos socio-econ6micos de 10 desnutrici6n separadamente, sin coer a 
coda momenta en cualquiera de los componentes del "Patr6n dietetico", 
y que aqui trataremos en los Sub-titulos 01 principio apuntados. 

Prcducci6n Agrapecuaria 

AI analizar 10 producci6n agropecuaria de EI Salvador, para los 
f ines que conciernen 01 presente trabajo, trataremos de profundizar en 
10 medida de las posibilidades en 10 de los siguientes productos: Carn'3, 
huevos, leche, arroz, frijoles, maiz verduras (verdes y amarillas), panela 
y azucar. 

AI tratar de coda uno de estos productos, se citar6n primero fas 
cantidades de prcducci6n nacional desde las cosechas 1956: 1957 hasta 
los cosechas de 1965-66 con 10 cual podremos ver con claridad el "mo
vimiento" de 10 producci6n nacional de los ultimos 10 anos . Posterior
mente, veremos los datos sobre 10 importaci6n-exportaci6n de estos por
ductos; luego se relacionar6 10 producci6n con 10 demanda, tomando en 
cuenta el movimiento importaci6n-exportaci6n; y por ultimo 10 proyecci6n 
de 10 demanda minima adecuada, de al(mentos b6sicos, a partir del mo
mento actual hacia un periodo de tiempo expresado en funci6n de una 
tasa de aumen1"o de 10 poblaci6n de 3.3 por ciento anual, terminando 
esta parte del cap itulo IV con un resumen de los datos q ue se analicen . 

MAIZ 

EI maiz, uno de los artfculos b6sicos de primera necesidad, que 
0' cons1"ituye uno de los pilares alimenticios de nuestro poblaci6n, y uno de 

los renglones agricolas que se produce en cualquier parte de nuestro te
rritorio, es el nutriente que se analizar6 primero, dada su enorme im
portancia en 10 dieta del Salvadoreno. 

CUADRO 2 

PRODUCCION DE MAIZ EN EL SALVADOR ENTRE LOS ANOS 1956- 1966 

Ana 

1956-57 
1957-58 
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Quintales 

3 . 454 . 265 
3 . 228.950 



1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 

3 .076 .629 
3.272.916 
3 . 870 .200 
3.144 .665 
4 .629 . 181 
4 .501 .665 
4 . 165 .451 
4.413 . 175 

FUENTE: Estadisticas Agropecuarias de la Di
reccion General de Economia Agropecuaria, 
del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa . 

Como puede verse c1aramente en las cifras expuestas, la p roduc
cion de maiz entre los anos de 1956 y 1966 ha tenido un aumento evi
dente ,desde los 3 .454 .265 qq . hasta la cifra de 4 .413 . 175 qq. en 61 
ultimo ano, si endo su menor produccion de 3.076.629 qq . en 1958-59 
y su mayor prod uccion en el ano 62-63 de 4 .629 . 181 . Estas dos cifros 
ultimas, se presentan, la primera en el ana 58-59 (Ia epoca de oro del 
algodon) y la ult ima la del 62-63 q ue registra el alza senalada, coincide 
con la finalizacion de esa' epoca, que ha dejado tristes recuerdos para 
la ag ricultura de dicha malvacea . 

No queremos culpar al incremento de la siembra del algodon en 
EI Salvador, como la causante de cierta rigidez que no permitia aumento 
de la producci6n de mafz, puesto que en el cult ivo de este, influyen tan 
tos factores tecnicos, ambientales, seleccion de las sem illas etc., pero es 
altamente atrayente la idea de que la citada malvacea sea la causante 
de la escasa produccion de maiz. 

Con la producci6n anual promedio de mafz, nuestro poblaci6n 
podri9. Ilenar sus requerimientos minimos de consumo. 

Veamos: Hasta el 30 de junio de 1964 la poblacion de EI Salvador era 
de 2.828 .400 habitantes aproximadamente, necesitando como 
requerimiento min imo de mafz (se habla de los requerimientos 
mfnimos fijados por el INCAP) 177 .041 .900 kgm de maiz; nues
tra cosecha de ese articulo en el ana 64 fue de 4.501 .665 qq . 
o sea 207 .076 .590 kgm . 

Quiere decir que nos quedaria, despues de Ilenados nuestros "re
querimientos mfnimos" un excedente de 30.034 .690 kgm . (treinta mill o
nes treinta y cuatro mil seiscientos noventa kilogramos). Cualquiera dirfa 
que producimos mas de 10 suficiente de maiz. 

( Para 1966 la poblaci6n de EI Salvador se calcula , tomando en 
; cuenta el crecimiento de la poblacion a rozon de 3.3 por ciento anual 
.en 3 .015.079 habitantes; los requerimientos minimos de maiz para ese 
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ana fueron de 187.823.700 kgm. (1 0) Cuadro 1, Y la produccion de maiz 
ese ana fue de 203.006.050 kgm. Descontandole a la producci6n, el con
sumo de requerimientos minimos, quedaria un "superavit" de maiz de 
15.182.350 kgm. (q uince millones ciento ochenta y dos mil trescientos 
cincuenta kilogramos) 0 sea 330.000 qUintales "de sobra". 

De esos 330.000 quintales, que quedan del "consumo mlnlmo", S0 

exportan 15.438. qq. Y se importan en el mismo ana agricola 65-66, 
1.272.689 qq. 

Cualquiera se pregunta entonces, como habiendo mas maiz que 
e l necesario para el consumo minimo basico estimado por el INCAP, se 
presenta cr isis de carestia del producto. Sobre este asunto se puede opi
nar 10 siguiente: 

Como su nombre 10 indica, la "Demanda minima adecuada" es 
tal cuando SOl Ilenan las" demandas minimas adecuadas" de los otros ali
mentos basicos: Carne, huevos, leche, arroz, frijoles, vegetales verdes y 
arnarilfos, <]rosa etc. Claro desde el punto de vista dietetico, la parte de 
la dieta ideal minima 'planteada es mas que suficiente, el problema vien8 
como 10 veremos mas adelante'al analizar los otros productos de consu
mo diario, por que nuestra poblacion se alimenta basicamente de maiz 
'/ friioles, siendo evidente la razon de ser de la carestia, pues el consumo 
es mayor que la dieta "ideal". Hay por 10 tanto mas demanda que obr
ta. Decimos esto por que la cifra de importacion pasa del millon de quin
tales, para alcanzar a cubrir la demanda nacional. En este campo entra 
en funcion el Instituto Regulador de Abastecimientos que hasta hoy "hace 
10 que puede"; al hecho de que la produccion es menor que el consumo 
y trae consigo un alza en los precios, hay que agregar otro detalle que 
los eleva mas aun, y es ese brillante y productivo negocio de comerciar 
con el hambre del pueblo, me refiero al negocio de los gcaparadores. 

Para concluir con e! maiz, podemos resumir diciendo que para 
la "demanda minima adecuada" (en el entendido que se cubren en la 
misma rr.agnitud los otros productos basicos elementales para una buena 
nutricion ) la produccron de maiz seria suficiente. Sin embargo, en vista 
de que el consumo es mayor que 10 estipulado en dicha "demanda" (no 
tenemos cifras de cuanto es el consumo rea l actual de maiz) nos vemos 
en la necesidad de importar, no pudiendo evitar el alza de precios, y 
si a esto Ie agregamos el acaparamiento inescrupuloso, se explica facil
mente por que a pesar de tener produccion adecuada, suponiendose que 
seria menor la oferta que la demanda , hay alza de los precios especial
mente en los meses que no son de cosecha. 

Pero teoricamente es mas facil regular los precios con una pro
duccion mas 0 mE!nos adecuada, que incrementar la produccion, como su
cede con otros productos basicos, por ejemplo la carne . 
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Frijol 

CUADRO 2 

PRODUCCION DE FRIJOL EN EL SALVADOR 

ENTRE LOS ANOS 1956-1966 

1956-57 405.814 qq. 

1957-58 291.880 qq . 

1958-59 226 .215 qq. 

1959-60 222.457 qq . 

1960-61 225.650 qq. 

1961-62 227 . 815 qq. 

1962-63 398.959 qq. 

1963-64 314 .400 qq . 

1964-65 269.082 qq. 

1965-66 359.700 qq . 

FUENTE: Estadisticas agropecuarias, de 10 

D. G. de Economia Agropecuaria del M.M. 

de A. y G . 

Las cifras de producci6n de frijol en EI Salvador, en los ultimos 
d iez anos oscilaron entre 405.814 qq . que ha sido 10 mayor producci6n 
(ano agricola 1956-57) y 222 .457 qq . 10 menor, en el ana agricola 
1959-60 . 

En el ana agricola 1965~66 como yo 10 dijimos se produjeron en 
EI Sal vador 359.700 qq . q~e traducidos a kilog-ramos (Es la medida a 
que 5e ha recurrido para los c6lculos de la demanda minima) son: 
16 .546 .200 kgm. y siendo 10 demc;mda estimada en 63 .637 .600 (10), 
para lIenar el consumo de este ana se necesitaba traer de fuera del pais 
un minimum de 47.071.40 kgs., 0 sea 1.023.291 qq ., en el supuesto de 
que toda 10 producci6n se consumiera en el territorio. 

Y de esa cosecha se EXPORTARON: 11.553 quintales, y se im
portaron 295 .535 qq . (9) De por si la contidad importada no Ilegaba ni 
a 10 cuarta parte de que 10 que se necesitaba importar. Y sin embargo 
SE EXPORTA frijol . Descont6ndole 01 frijol importado el que se EXPORTA 
nos quedan 238. 977 qq. si a esto Ie sumamos 10 cosecha del ana ten
dremos 598.677 qq . (Haciendo hincapie en que este es el total resultan
te de frijol cosechado e importado, descontado yo el EXPORTADO. 

Esta cantidad de qUintales representa 27.541 .142 kgm. que Ile
go a ser 10 tercera parte de 10 DEMANDA MINIMA ADECUADA de frijol 
para 10 poblaci6n . 
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Claro esta, volvemos 01 mismo prlnClplo economlco: CARESTIA de
bida a que 10 oferta es tres veces menor aproximadamente que 10 de 
manda minima. 

En conclusi6n, 10 producci6n de frijol en EI Salvador, es deficiente. 
Nuestro producci6n de frijol netamente nacional no IIega ni a 10 tercera 
parte de 10 demanda minima y 10 alcanza 10 tercera porte con 10 poco 
que se importa. En virtud de 10 dicho, los precios se elevan -agregandole 
el problema de los acaparadores- y por fo tonto ef poder adquisitivo de 
la poblaci6n disminuye . Y como consecuencia 16gica el problema del 
hambre, la malnutrici6n se agrava. 

Arroz 

CUADRO 3 

PARA EL ANO DE 1966 

Demanda Basica Minima 
Producci6n 
Importado 
Exportado 
Disponibilidad 

(Expresado en Kilogramosl 

63.637.600 
16.546.200 
13.594.610 

531.438 
29.609.370 

PRODUCCION DE ARROZ EN EL SALVADOR 

ENTRE LOS AN OS 1956- 1966 

1956-57 392 .725 
1957-58 319.259 
1958-59 266.984 
1959-60 265.268 
1 960-61 284. 788 
1961-62 252 .695 
1962-63 362.216 
1 963-64 291 . 600 
1964-65 467. 350 
1965-66 492 . 800 

FUENTE: Estadisticas agropecuarias de la Di
recci6n General de Economia Agropecuaria 

del M.A.G. 

AI observar el cuadro anterior puede verse claramente el incre
mento en la producci6n que se hace sentir desde el ana agricola 64-65 
para esta fecha. 

La demanda minima adecuada para EI Salvador de este grano 
para la poblaci6n del ano de 1966 fue de 50 _ 91 O. 100 kgm. y 10 produc-
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ci on agricola del ano fue de 20.668.800 kgm., 0 sea menos de la mitad 
del minimum necesario para la alimentaci6n del pais. De esa cifra pro
ducida se EXPORTARON 4 .525.720 kgm. (98 .820 qq. de los 492 .800 
qq. que S8 produjeron) y se importaron 2 .477.330 kgm . (53 . 855 qq .) . 
Esquematicamente veamos las clfras siguientes: 

Demanda Basica Minima 

Producci6n 

Importado 

Exportado 

Disponibilidad 

(Expresado en kilogramos) 

50.910.100 
20.668.800 

2.477.330 
4.525.720 

18.623.410 

En otras palabras, mientras EI Salvador, necesita una cantidad mi
nima de 50.910.100 kgm. y s610 se producen 20.668.800, ni la mitad d e 
10 requerido EXPORTAMOS 4.477.330 kgm. e importamos 2.525.720 kgm. 
(Ia mitad aprox imadamente de 10 EXPORTADO), con esto se agrava mas 
la escasez de arroz, -cuya producci6n es ya bastante escasa- y el alza 
de los precios es mayor, no solamente por que la producci6n es mas baja, 
sino por que vendemos al exterior un quinto de nuestra producci6n, 
agregando le que el que se importa 16gicamente tiene que ser mas caro, 
pues al consumidor se cargan los costos de transporte, impuestos de im
portaci6n, ganancia del que 10 vende etc. y Ie anadimos adem6s el mismo 
problema de que hemos hablado antes: Los acaparadores y especuladores. 

Nos falta aumentar la producci6n de arroz, poco mas del dob!e 
( de la actual para lIenar la "demanda minima adecuada" de este pro

ducto, en el supuesto de que no exportaremos sino hasta haber satis
fecho siquiera al minirno el consumo interno. 

Huevos 

De la producci6n de huevos en el pais, no podemos hablar en 
cifras de los anos anteriores como con los articulos de que antes se ha 
hablado, por no 6xistir esos dat,?s tabulados, en parte posiblemente par 
que la aVicyltura no habia recibido el impulso que ha tomado en los 
ultimos anos; pero si, la Direcci6n General de Economia Agropecuaria, 
nos ofrece ya, la producci6n de huevos en el ana agricola 65-66. No 
est6n aun los datos del 66-67, pero analizar la producci6n de este pro
ducto de acuerdo con la dernanda minima de la poblaci6n salvadorefia , 
es de mucho interes. 

Para el ano pasado (1966) la poblaci6n de EI Salvador, en base al 
censo de 10 pobloci6n de 1964, mas el incremento de la misma a un 
ritmo de 3.3 por ciento anual se estirn6 en 3.015.074 habitantes con una 
demanda minima de 68.648.900 de docenas de huevos, y la producci6n 
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nacional fue de: 13.988 .335 de docenas de huevos, 0 sea menos de 10 
cuarta parte de las necesidodes b6sicas nacionales. De esa cuarta parte 
de las necesidades b6sicas naciona les se EXPORTARON: 630.907 docenas a 
sea el 4.3 por ciento aproximadamente de 10 p rod ucci6n total , y se im
portaron: 7.244 docenas. 

Demanda B6sica Minima 

Producci6n 

Importado 

Exportado 

Dispon ibil idad 

(Expresado en docenas) 

68.648.900 
13.988.335 

7.244 
630.907 

13.364.672 

En estas cifras no se incluyen los huevos fertiles. 

Como puede ve rse en el esquema anterior, la producci6n de huevos 
en EI Salvador, no Ilena ni el 25 por ciento de 10 demanda b6sica mini
ma. La cantidad q ue se exporta no es muy significativa ante las cifros 
casi ostron6micas de las necesidades, pero, si es importante puesto que a 
pesar de no Ilenarias se exporta. La ca ntidad que se importa es tan pe
quella que es, precisamente, el comentario que sobre ella puede hacerse. 

Leche 

AI onalizar la producci6n de leche, tenemos datos estadisticos des
de el ano de 1962, pero s610 sobre leche f luid a. La prcducci6n noCiOilCJ I 
de !eche en polvo, hasta el ano posado, no habra sido registrada pu e:; 
era en muy baja escala. Recibiendo u~ incremento desde el ano pasado 
a 10 fech a actual. Segu n datos proporcionados por la Cooperativa Le
chera de Oriente, que nos refie re que a parti r del mes de Abri l del co
rri ente ano 10 prcducci6n se ra de aproximadamente 50.000 libras de 
leche en polvo 01 meso No pudimos obtener datos de la producci6n de 
leche en polvo en anos anteriores . 

La producc i6n de leche fluida desde el ano de 1962 es como sig ue: 

CUADRO 4 

PRODUCCION DE LECHE FLUIDA EN EL SALVADOR 
ENTRE LOS AN OS DE 1962- 1965 

Ano 

1962 
1963 
1964 
1965 

Leche Fluida en Litros 

131.251.570 
130.843.294 
130.843 .294 
128.575.584 

FUENTE : Datos proporcionados por el Departamento de Pia:lificac i6n Eco
n6mica del B.CR. de EI Salvador) 
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CUADRO 5 

Ano 

1962 

1963 

1964 

1965 

LA LECHE IMPORTADA PARA ESOS MISMOS ANOS SEGUN 
LA MISMA FUENTE DE INFORMACION FUE : 

Leche en Polvo (kgm.) Contidad Equivalente en Leche Fluida 

4.266.412 46.930.532 Litros aproximodamente 

4.792.787 52.720.657 
If If 

4.951.963 54.471.593 

4.723.926 51.963.186 

Dedic6ndose de esta leche importada, poco mas del 75 por ciento 
para uso industrial. 

Citamos estos ultimos datos a modo de informaci6n, para tener 
una idea aproximada de las grandes cantidades de leche que se im
portan en el pais, reflejo directo de la baja producci6n nacional. 

La demanda basica minima de leche en EI Sa lvador para el ana 
de 1965, con una poblaci6n estimada de 2 .900.000 habitantes aproxi
madamente, era de 199.948.600 Lts. (10) y la producci6n nacional para 
el mismo ana fue de 128.575.584 Its., haciendo notar que no se incluye 
la leche en polvo producida en el pais. La cifra no es tan desalentadoro 
como con otros productos, pues serio relativamente poco el incremento que 
S9 necesita en la producci6n para Ilenar los requerimientos b6s icGS n:i :l:' 
mos de la poblaci6n, y sin embargo, alrededor del 60 por ci ento de los 
salvadorenos no toman la contidad minima adecuada de leche. Esto, po
dl"io atribuirse a varios facto res entre los cuales podemos citar: La escasa 
producci6n (aunque no tan baja como los otros productos) y el bajo poder 
adquisitivo de la poblaci6n, en terminos absolutos; y, en terminos rela
tivos, a que el precio aumenta al ser procesada para su ,adecuada con
servaci6n como pasteurizaci6n; otros medios de tecnificaci6n como la 
refrigeraci6n, y los otros usos industriales que 10 transforman en sub-pro
ductos por e jemp!o: queso, mantequilla, dulces, etc. 

En 1965, 34.715.408 Lts. fueron dedicados a la producci6n indus
tria! a base de leche; salvandose la situaci6n como en anos anteriores, 
con 10 importaci6n. 

Carnes 

EI anal isis de la producci6n de. carnes en el pais, can relaci6n a 
las necesidades de la poblaci6n, 10 harem os, en terminos generales, 01 
igual que 10 hemos hecho con los productos basicos anteriormente ano
lizados. 

Tres son las principales fuentes de carnes en EI Salvador: ganado 
vacuno, ganado porcino y aves. 
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Producci6n de estas desde el ana de 1962 y 1965 (los resultados 
del ana de 1966 aun no est6n disponib les), basados en informaci6n ob
tenida del Departamento de Planifi caci6n Econ6mica del Banco Centra l 
de Reserva de EI Salvador. 

Las cantidades se expresan en kilogramos de carne " en cana l es ~ ' , 
entendiendose por carne "en canales" la parte del peso corporal del 
anima l, que es carne de consumo, "destar6ndosele" el peso de la piel, 
huesos, etc. 

CUADRO 6 

PRODUCCION DE CARNES EN EL SALVADOR 
ENTRE LOS AN OS 1962- 1965 + 

Ano Vacuno Porcino Aves Total 

1962 20.653.876 6.650.926 9.118.068 36.422.870 
1963 21.304.204 7.602.57 1 9.454.082 38.360.857 

1964 20.646.856 7.604.788 9.763.102 38.0 14.746 

1965 20.436.432 7.30 1.688 10.070.225 37.808.345 

+ Carne en cana les, en kilogramos 

Como puede ve rse, la producci6n de carne entre los anos de 1962 
y 1965 inc lusive, no ha avanzado mucho, podria decirse que en te rmi no~ 
general es es la misma. 

En cambio la pob laci6n va creciendo a un ritmo aproximado de 
3.3 por ciento anua l. 

En los dos anos anteriores se han p roducido en tota l las sigu ientes 
cantidades de carnes que compa ramos con los requerimientos b6sicos de 
la pob laci6n para apreciar objetivamente los resu ltados. 

CUADRO 7 

RELACION ENTRE LA PRODUCCION DE CARNE Y LA 
DEIvIANDA MINIMA ADECUADA DE LA POBLACION 

EN EL SALVADO R DE LOS ANOS 1964 Y 1965 

Ano 

1964 
1965 

Producci6n de Demanda Mf-
carne en Kgm . 

38.0 14.746 
37.808.345 

nima adec. 

69.885.000 
7 1.98 1.500 

Def icit 

3 1.870.254 
34.173.155 

Analiza ndo el cuadro anterior, es f6cil percatarse de la gravedad 
de la situaci6n, a l darnos cuenta de que la producci6n de ca rne en EI 
Salvador t iene un deficit que anda a lrededor de 40 a l 45 por ciento y que, 
de seguir como actua lmente se encuent ra la situaci6n de product ividad, 
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dentro de siete anos, el porcentaje de desnutridos sera sensiblemente mas 
alto, pues 10 poblacion aumenta a un ritmo alarmantemente acelerado, 
y 10 produccion de nutrientes basicos, como es 10 carne se encuentra en 
un estancamiento igualmente alarmante. Para dentro de siete anos (1974), 
10 demanda minima adecuada de carne sera de 93.919.500 de kilogra
mos, (10) nada menos que veintiun millones de kilogramos mas de 10 de
manda de 1965, aproximadamente. 

Azucar 

EI ultimo dato que tenemos disponible de .Qzucar es el que se ref ie
re 01 ano agricola 1964-65 que nos da una produccion total de 2.249.415 
qq. de 46 kgm. 0 sea 93.473.090 Kgm . La demanda minima adecuada 
para EI Salvador de ese producto en el mismo ana fue de 27.992.800 Kg m. 
Esta claro que la produccion es suficiente para el consumo nacional, y 
aun nos quedan 65.480.290 Kgm. para 10 exportacion. 

De modo que, como en esta seccion del capitulo IV se trata de 
analizar la producci6n nacional de productos basicos en relacion con las 
necesidades de la poblacion, huelgan los comentarios sobre este renglon. 

Panela 

. La produccion de panela en EI Salvador, en el ana agricola 65-66 fue 
de 243.855 cargos (9) que significan 487.710 qq. , 0 sea 22.634.600 Kgrn. 

La dernanda minima adecuada de ese producto para el ano, era 
de 11.997.000 Kgm. Evidentemente, la produccion de este renglon tam
bien es adecuada. 

Verduras 

Con relacion a las verduras, sean estas verdes 0 amarillas, la 
produccion en el pais es practicamente nula, como elocuentemente 10 
dicen las cifras de importacion. 

Por desgracia no tenemos estadisticas sobre 10 produccion de ver
duras en nuestro pais, y solo conocemos los datos de importaci6n y ex
portacion, debido a los registros de los puestos fronterizos. 

En el ano agricola 65-66 EI Salvador exporto 3.451.104 Kgm. e 
IMPORTO 22.707.372 Kgm. (10) cifra que, aunque no tengamos estadis
ticas habla claramente de 10 baja produccion de verduras. 

2. Capacidad Adquisitiva de la Poblaci6n 

( Cuando se habla del poder 0 capacidad adquisitiva de 10 pobloI cion, se tiene necesariamente que hablar de ingresoSj pero no serio com 
,-pleto el analisis si dejamosde relacionar el ingreso con los precios de 
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los productos '/ al hablar de est as se ti enen que relacionar con su pro
ducci6n y, por 10 tanto, con la oferta y la demanda que determina los 
precios. En esja secc i6n se hablar6 precisamente sabre la intima relacion 
que guardan es1"os factores entre si; pero aqui no solamente habiacemos 
de la relacion entre salarios y produccion agropecuaria, sino tambien 
haremos notar los otros gastos b6sicos para la vida en EI Salvador y 
en cualquier parte dei mundo, gastos ind ispensables y minimos para ves
tido y vivienda; y de algo que frecuentemente se descu ida a l hablar sob:-e 
es:-:':;s temas. EI minimum de esparc imiento 0 recreacion necesarios para la 
sa!ud, que por muy accesibles que sean estos esparcimientos siempre cau
san algun gasto de dinero. 

Pam poder tener una salud aceptable el hombre necesita un mi
nimum de artfculos y servicios. Don Alberto Masferrer, en su "Minimum 
'v ital" resum io en pocos lineas 10 que yo no podria decir en muchas p6-
g inas:" ... Y para el que trabaja , para el que carece, un minimum: la vida 
irreduci"i b le, 10 elementa l, 10 que es semilla capaz de germinar: Agua, 
lecho, abrigo, recreo, luz '/ pan . .. " 

Esto es I-ealmente, en terminos figurados y absolutos, 10 que 81 
hombre de America debe lograr como primera meta en el desarrollo de 
sus pueblos, vivienda adecuada que !e permita un minimum de aire puro 
y luz k ombotiendo e l hacinamiento del meson; un minimum de abrigo que 
Ie permita el desca nso reparado r despues de la jornada, no albergue de 
un portal 0 de un rancho que se derriba con el primer viento fuer'j'e; un 
ITlinimum de pan, que signifique una alimentacion b6sica minima adecua
da que Ie permita desempenar sus funciones como jefe de familia 0 como 
"unidad de produccion" y que Ie permita adem6s un minimum de defen
sas org6nicas contra las enfermedades y las inclemencias de 10 naturaleza. 

Un minimum de vestido, un minimum, en fin, de los elementos b6-
sicos pom la vida civilizada. 

Lm di f icultades de 10 poblaci6n para alcanzar este minimum hu
mano pueden ilustrarse con las cifras publicadas par UNESCO (Desarrollo 
Economico y Educacion en America Latina ) relativas a la distribuci6n de 
10 renta nacional:" .. . En EI Salvador, por ejemplo, e l iilgreso nacional 
S8 distr ibuye como sigue: e17.9 par ciento de las familias reciben el 51.3 
por ciento, en el seelor medio el 3 1 .2 por cienj'o de las familias, perciben 
81 29.2 por ciento, y el resto de dicho ingreso 0 sea el 19 . 5 por ciento, 
se distribuye entre el 60.9 por ciento restante de grupos familiares. Evi
den l'emente, esta distribuci6n ta n poco equitativa no es favorable para 
10 conservacion y el desarrol lo del sector humano Centroamericano". 

Como consecuencia de 10 caracteristica citada hay un predominio 
generali zado de 10 pobrezo . Los ingresos de un sector apreciable de !a 
poblacion son menos de 100 dolares 01 ano y, par consigui ente su copo
cidad de consumo es muy baja ... " 
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AI treinta de junio de 1964, 10 pob!aci6n total de EI Salvador era 
de 2 . 828.400 habitantes, de los cuales 1. 106 .300 viven en el medio 
urbano (39% ) y 1 .722 . 100 viven en el medio rural (6 1 %). Citamos esto, 
por q ue es en el medio rural donde se perciben 10$ mas bajos ingresosi 
el solorio minima es de 63 colones mensuales, (15.75 colones a 10 se
mana )i 10 poblacien rural mayor de 15 anos que devengaria sueldo, es
taria compuesta por 985 . 923 habitantes. EI resto del millen setecientos 
veintides mil cien 0 sean 736. 177 (42.5% de 10 poblacien rural ) son me
nores de 15 anos . De esos 985.923 habitantes el 51 por ciento son mu
jeres, que si bien es cierto que devengan sueldos ocasionales, especiol
mente en 10 recoleccien de cosec has de cafe y aigoden, 10 gran mayoria 
(no tenemos cifras exactas) se dedican a los quehaceres domesticos, 10 
vento de pequenas cantidades de productos caseros, tales como huevos 
y frutas especialmente, yolo crianzo de hijos, no teniendo ingresos es
tables 0 mejor dicho, los ingresos que tienen son mas inestables que los 
del jefe de familia . 

Como para poder analizar el poder adquisitivo del habitante del 
med io rural hay que partir de una base obje.tiva, utilizaremos como tol 
el solorio minimo de ocuerdo con 10 ley que 01 efecto se emitie a princi 
pios del presente lustro: 15.75 colones semanales. 

En una pregunta cuya respuesta salta a los labios inmediatamente, 
podemos evaluar el poder adquisitivo de personas que tienen un salario 
de 63 colones mensuales con el cual DEBEN vivir por 10 general OlTOS 

cuatro personas m6s que, como minimo, dependen de 81. Esa pregunta 
es: Pueden comprarse carne, huevos, leche, arroz, maiz, frijoles y ver
duras, vestidos y ioben para cinco personas, durante un mes con sesenta 
y tres colones mensuales? 

/ A esos sesenta colones Ie agregamos que los productos antes men
, cionados escasean y por 10 tanto el precio ser6 alto. Baste 10 respuesta 

legico a 10 pregunta como comentario. Para tener una idea real de 10 
dicho en las ultimos lineas, veamos los precios promedio de los articulos 
b6sicos en el pais. 

MAIZ: 0.11 colones libra FRIJOL: 0.22 colones libra 

ARROZ: 0 . 28 AZUCAR: 0 . 25 

PANELA: 0.10 CARNES: 1.50 

HUEVOS: O. 10 Coda uno LECHE : 0 . 40 

i Las cifras, ' son los promedios de costa 01 consumidor, por libra 
\ basado en los promedios dodos por "ESTADISTICAS AGROPECUARIAS/' 

c",' 
i Juzguese si 2.25 colones diarios alcanzan a cubrir estos gastos 

adecuadamente, sumandole salud, vestido, utiles escolares, vivienda etc . 
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En el campo generalmente no se paga la vivienda en metalico pues 
~ el habitante rural es colono, guardi an, etc. no siendo cargab le, en ia 
( mayoria de los casos, a su presupuesto . 
'--

En e l medio urbano el salario minimo esta fijado en 90 co lones. 
-ires colones diarios, para cubrir los gastos de alimentacion, a los precios 
promed io antes meniconados; pero en este caso, el cosl0 de la vida es 
OLJn mayor, pues el trabajador urbano paga siempre su viv ienda -que 
por 10 genera l es un meson- 10 cual Ie significa un promedio de cincuento 
centavos diarios; transporte a su lugar de trabajo que en el menor de 
los casos, son ve inte centavos d iarios de bus (diez centavos ida y diez 
centavos de reg reso, cuando solo hace una jo rnada , sin poner los que 
van dos veces al trabajo, cuyo t ran sporte sube a l doble) EI vest ido, no 
es el mismo q ue e l trabajador de l campo q ue solo necesita uno 0 cbs 
vestidos para e l d ia de descanso pues trabaja con ropa muy deteriorada 
o semidesnudo, mientras q ue 81 trabajador de la ci udad no puede pro
sentarse en las mism as condiciones a su trabajo, 10 cual significa mayor 
inversion en su vestido. Los hijos del traba jado r de l campo fuera de ir 
a l pueblo con su padre los domingos y dias d e feria y comer unos cuan 
tos carame ios no ocasiona n oiros gastos sensibles en su diversion minima, 
mientras q ue el hijo del trabajador de la ciudad Ie ex ige al padre, su cin e 
de los domi ngos, necesita transporte para su escue la etc. En fin las exi
gencias del trabajador urbano son mucho mayores que las exigencias d:~ 1 
trabajador ru ral, y todas estas tienen que cubrirse con setenta y cinco 
centavos mas por dia q ue segun la ley debe ganar el urbano. 

Evidentemente, al contrario de 10 que los interesados han afirma
, do de que en el campo es mas d ific il la subsistencia, es en la ciudad don
de la vida es mas dura. Pero en ambos casos, la capac idad adquis itiva de 

'-, la poblacion es muy baja. 

~I' Aparte de los solarios bajos, la situacion se agrava con la esca
sez de productos agropecuarios basicos, pues trae consigo un elevodo 
costo d ebido a que es mayor ia demonda q ue la oferta, disminuyendo 
por 10 tanto aun mas e l poder adquisitivo de la poblacion . 

Y si a esto Ie agregamos las enfermedodes y el pago de medico, 
o de medicinas 0 la cesantia, la gravedad de este aspecto es aun mayor. 

Decir estas cosas no es ser pesimista , sino que realista. Y hay 
q ue ser realista para buscar so!uciones ta mbien realistas. 

Podemos dec ir en resum en, que el 60 .9 por ciento de la pobla
cion Salvadoreno entre la que se distribuye e l 19.5 por ciento del in
greso nacional -tiene un poder adquisitivo extremadomente bajo; y este 
disminuye aun mas por el costo elevado de los productos basicos, el cual 
10 determina 10 oferta y la demanda , siendo en nuestro medio -con 10 
mayor parte de prod uctos mayor 10 segundo que la primera, condicio-
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nada por 10 insuf iciente produ<o:cion agropecuaria en relacion con 10 po
blaci6n del pafs . 

3 Educaci6n 

Todo 10 que pueda escribirse sobre el popel de 10 educacion en 
el campo de 10 desnutricion sera casi siempre insuficiente, dado que es 
uno de los aspectos mas complejos y diffciles del problema. 

Con una poblacion que tiene alrededor del 60 por ciento de anal
fabetas, diffcil y largo tare a sera educar, especialmente cuando el finan
ciamiento de estos [2!ogramas no es suficiente y cuando 10 orientacion de 
ellos no es adecuada. Citamos el porcentaje de analfabetas por que g2-
neralmente, el analfabetismo y 10 pobreza son inseparables compafieros 
tendiendo consecuencias devastadoras como 10 desnutricion de 10 pobla
cion, 10 tuberculosis, las diarreas infantiles etc . 

Ensefiar simplemente el alfabeto, no es educar, es necesario in
sistir que no necesariamente el que sabe leer y escribir es educado. Nues
tro masa de poblacion analfabeta y al fabeta no es educada, nutricional
.[IJente haJ~lando. Es frecuente oir de nuestras amos de casa, mas que na= 
do en el medio rural, que 10 leche 0 el queso producen parasitos, que 
10 leche Ie do diarrea a sus hiios, que los huevos dan "carne mala", es
pecialmente cuando hay alguna herida, que tal 0 cual producto vegetal 
es "muy helado", y una serie de perjuicios, que contribuyen a agravar L' ! 
pmb!ema de 10 escasez de alimentos y del bajo poder adquisitivo, pues 
a veces se tiene disponibilidad de nutrientes y no se utilizan precisamente 
por la falta de educacion nutricional . 

Para citar un ejemplo con los alimentos que "reparte" cierta ins
titucion de caridad hemos visto vender por un colon un paquete de leche 
de cinco libras, que hubieren significado 25 botellas de leche fluida para 
sus hijos, por un colon para comprar frijoles; 0 vender un galon de aceite 
de soya por un colon cincuenta centavos para comprar mafz 0 frijoles 0 

cualquier otro articulo de menor valor nutritiv~. 

Es claro que los medicos, los economistas, los sociologos etc. no 
vamos a sentarnos a esperar a que se ensefie a leer y a escribir, para 
comenzar a trabajar sobre este problema, aunque la poblacion en SIJ 

mayorfa es analfabeta, mientros Ie Ileqa la luz del abecedario, nosotros 
podemos EDUCAR a esa gente en el se~tido nutricional; de esto hablamos 
en las posibles soluciones. 

EDUCACION-ESCASA PRODUCCION AGROPECUARIA-CARESTIA
BAJO PODER ADQUISITIVO-DESNUTRlClON, son problemas que deben 
enfocarse simultaneamente con todas las fuerzas de 10 nacion, pues son 
fundamentalmente las fuentes importantes de nuestro "sub-desarroilo", des
pues vendra por afiadidura 10 tecnificacion, 10 industrializacion y 10 mono 



de obra calificada y, consecuentemente, la disciplina en losquehaceres n·J
cionales , 

Se dice insistentemente, aun par personas de reconocida madur8Z 
intelectua!, que los alemanes son una raza superior, 0 que los judios SC"ln 

el pueblo elegido, Creemos que esa gran naci6n, Alemonia, y el pueb i::> 
judio, no son una raza superior ni los otros e l pueblo elegido, 10 que pasa 
es que esh:'m compuestos pOt' gente esencialmente bien alimentada y dis -:: i
p!inada, siendo esio ultimo producto directo de la EDUCAClON, N'uestros 
pueblos de America bien alimentados y ed ucados podrian ser tan grandcs 
como cualquiero de la tierra, y quiza mas aun por 81 potencial econ6mico 
de sus paises que no ha sido ef icientemente exp!otado, 

v- NUTRICION Y SALUD 

1, Infecci6n y nutrici6n 

Este capitulo es de especial interes debido a que es aqui donde 
se pueden anali zar en terminos generales los estragos directos e indirec
tos de la desnutrici6n, 

De nuestra elevada mortalidad infantil: 70 por mil, dos son los fac
jores mas importantes, gastroenteritis agudas en prim er lugar, y las in
fecciones resp irator ios agudas, teniendo ambas como comun denominador 
!o desnutrici6n 

1::1 desnutrido es un individuo de bajas defensas organicas y por 
10 tanto focil victima de cualquier infecci6n intercurrente, ' 

Las diarreas infantiles, que son e l primer azote de nU 8sjTos futuros 
ciudadanos, pueden, dividirse en tres grupos: Infecci osa primaria, cuando 
la cousa directa de ella es un microorganismo infectanl e; Infecciosa se
cundaria, cuando el agente infectante agrava la situaci6n de uno diarrea 
pre-existente, y diarreas no infecc iosas debidas a causas alimentarias, aler
gicos y trasTornos neurol6gicos. 

En el desnutrido casi siempre hay diarreas de tipo inespecifico, 
que minan de una manero cr6nica la sa lud del q ue las padece, son dia
rreas de cuatro a se is camaras diarias, generalmenj'e sin v6mitos, Notu
ral rrente al exist ir este cuadro, el transito por el intestine de los escasos 
olimenlos que el desnutrido alcanza a ingerir es rapido, 10 cua! no permite 
su aprovechamiento al maximo, EI estado genera l se va deteriora ndo 
cr6nicametlte, y a mayor dian'ea, mayor desnutrici6n, Cuando un desnlJ 
trido con esa diarreo cr6nica es otacado por un agente infeccioso, se pre
senta un cuadro agudo severo de camaras incontables, v6mitos incoercib ies 
y en pocos horas puede fallecer por la toxem ia causada por el agente 
infeccioso 0 por una deshidrataci6n oguda, severa, que es 10 causa de 
la muet're en la mayoria de los casos . 



I Este tipo de diarreas en un nino bien nutrido, causarfa un cuadro 
menos ruidoso y menos fatal, pues es un nino con buenos defensas y con 
un organismo que no tiene el deterioro general tan severo que presentan 
los desnutridos. Esto, agregado a que 10 madre del desnutrido por 10 
general no acude a tiempo donde el medico, sino hasta que ve que todos 
sus esfuerzos persona les han fallado. 

Nos atrevemos a decir "10 madre del desnutrido" generalizando, casi 
sin temor a equivocarnos por que generalmente los desnutridos son hijos 
de madres que no solamente carecen de los medios para nutrir adecua
damente a sus hijos, sino que tambien son de un bajo nivel educativo. 
La miseria acompana en alta incidencia a las diarreas infantiles. La mor-
1"alidod es mayor cuonto menor es 10 edad de 10 vfctima, ocurriendo 10 
mas alta mortolidad entre los cero y los cuatro anos. 

En 1958 EI Salvador tenfa una tasa de mortalidad por enferme
dades diarreicas agudas en ninos menores de 5 anos, de 925.3 por cien 
mil habita ntes (11). Para 1965 era de 211.9 por cien mil habitantes. 

I • > 

A 10 desnutricion se encuentra asociada una diarrea inespedfica _ I') IC) 

formando un drculo vicioso en el que ambos facto res se agravclil en forma . 
.redproca. 

"Los datos existentes muestran q ue 10 letalidad por diarreas in
fantil es aumenta proporcionalmente con el grado de desnutricion. Cual
quiera que sea 10 etiologfa, el proceso diarreico es mas grave en ninos 
desnuiridos". (11) 

EI problem a de 10 desnutri cion en el pafs asociado con las diarreas 
infa ntii es es un problema social, economico y de salud publica que re
quiere solucion inmediata, "cabe aplicar aquf el pensamiento de Lord 
80yd-Orr : Lo que hoy se necesita, no es mas saber cientffico, sino un re
ajuste profundo de 10 wciedad que permita a las masas disfrutar de los 
valiosos beneficios que los ava nces cientfficos han puesto yo en nuestras 
monos". (11) 

Con relaci on a las infecciones d8 v fas respiratorias superiores ag0-
dos, es aplicable el mismo argumento de las bajas defensas organicas 
del desnutrido, que dijimos en 10 diarrea, insistiendo ademas que 10 con
sulta 01 medico -cuando se hace- es por 10 general 'en los estados 

·-terminales. 

En 10 que se refiere a las enfermedades eruptivas de 10 infancia 
especialmente sarampion y varicela, tambien los cuadros son mas ruidose)s 
pm las bajas defensas del desnuirido, y 10 mortalidad aumenta por sus 
complicaciones mas frecuentes que son diarrea e infeccion intercurrent'3 
de las vias respiratorias superiores. 

La mortalidad Infantil disminuirfa sensiblemente, si las madres tu
viesen buenos h6bitos higienicos (EDUCACION)i disminuirfa aun mas, si 



a los habitos higienicos adecuados de las mad res sumasemos las buenos 
defensas de los ninos (NUTRICION); y si, odemas, 10 medicina preveni"ivo 
Ilegara adecuadamente a 10 masa de poblaci6n, 10 mortalidad infantil 
descenderia hasta un nivel minimo. Con ese nivel minimo alconzado, la 
poblaci6n, en terminos generales serio sa ludable. (NUTRICION Y SALUD). 

2. Nutrici6n y sa lud 

Un pueblo bien nutrido es un pueblo saludable" productivo, d es
arrollado. Yo citamos el coso de Alemania, pudiendo agregar Suecia, 
E.E.U.U . etc.; no son razas superidres -geneticamente hablando- son 
pueblos bien nutridos y por 10 tanto desarrollados; son pueblos educados 
con derroteros defirtidos, saludables en su nin ez, por 10 tanto, tendr6 11 
buenos unidades de producci6n para el manana. 

En los ultimos j'iempos, se insiste coda vez mas en los efectos c/...) 
10 desnutrici6n en el deterioro de 10 capacidad intelectual de sus victimas. , . 

Si e l hombre es 10 unidad de p roducci6n, en un pais desnutrido 
16gicamente los resultados de 10 productividad nacional seran bajos 0 de 
mala ca lidad . Nuest ros intelectuales y dirigentes que lIeven los estigmas 
de 10 desn utri ci6n seran de bajo rendimiento 0 de mediocre capacidad . 
Personalmente consideramos que 10 desnutrici6n es una de las grandes 
cau sas de nuestro "sub-desarrollo". 

(' Estaria de mas decir, a riesgo de ser redundante, que el individuo 
.~ bien nut r ido es saludable, 0 por 10 menos resiste con menos dificultad las 

enfermedades, que el individuo mal nutr ido. 

VI - POSIBLES SOLUCIONES 

Las posibles so luciones generales del problema, como las causas 
del mismo, no pueden tratarse separadamente por estar estrechamente 
l igadas entre si, sin ri esgo de caer de 10 una en 10 otro. 

Creemos que el problema tiene dos eta pas para resolverse, pero 
ambos deben ser simultaneas dada 10 gigantesca avanzada que este tie
ne, con un aumento del 3.3 por ciento de 10 pob laci6n por ano. 

La primera debe estar dirigida a recuperar los ninos actual mente 
desnutridos y q ue desde YA nuestros futuros ciudadanos, se liberen de 
ese espectro de 10 muet'te como fut uro inmediato, y de 10 mediocridad y 
el su bdesarrollo en u-n futuro mediato. 

Y 10 segundo debe S8r destinada a 10 parte preventiva de 10 des· 
nutri cion, para evitar que los no desnutridos S8 desnutran y que los que 
nazcan no caigcm en ese triste numero 60, fatidico para EI Salvador (60 
por ciento son desnutridos, 60 por ci ento ana lfabetas, 60 por ciento perci
ben 10 menor parte del ingreso nacional). 



Para Ilevar a cabo ambas tareas, es necesario que sea el Go
" bierno y el pueblo, tanto los afectados como la iniciativa privada y estatal, 

tomen parte activa en ello. 

Para la recuperacion de desnutridos tuvimos la oportunidad de co
nocer 10 que se esta haciendo en Guatemala en este campo, y creemos 
que con muy pocos variantes es 10 que aqui debe hacerse. 

Para recuperar desnutridos y romper en un punto el cfrculo vicioso 
de la desnutricion, y que el recuperado no vue Iva a desnutrirse es ne
cesario romperlo por el punto mas vu lnerable y que tenga la ventaja de 
ser a la vez preventiva para los otros miembros de la familia . Para ello 
debe escogerse el punto a que se refiere el cfrculo: EL HOGAR ver figure 
II, no solamente se beneficiaria el recuperado sino que tambiEln los otros 
ninos de su casa. Desnutr icion 

Regreso 01 hogar 
Donde se pond ran en practica 
los he bitos adquirid0'3 

FIGURA 3ZI 

Enfermedades Intercurrentes 

Muerte 

Recuperaci6n en uno' Unidad 
de Educacion y Recuperacion 
Nutricional 

EI sistema consiste en 10 siguiente: Fundar servlclos 0 unidades en 
1 todo el pais, de EDUCACION Y RECUPERACION NUTRICIONAL. '\) . 

Una unidad de educacion y recuperacion nutricional consta de: Un 
lugar con techo y paredes donde se pueda cocinar, comedor para los des
nutridos y donde estos puedan recrearse. Como equipo: utensilios de co
cina, vajilla, cubiertos, una refrigeradora p'ara la conservacion de alimentcs 
y una cocina . 

Personal: Una educadora social, una cocinera, y dos 0 mas nine
ras, Supervision medica y de enfermerfa. Beneficiarios: 20 0 mas por 
unidad. 
FUNCIONAMIENTO. 

Estas unidades son para recuperar desnutridos grado uno y dos. 
Los grado tres son recuperados en hospital, y al lIegar en su recuperacion 
al grado dos, pasarlos a una de estas unidades para su recuperaci6n 



ambulatoria. 

Los candidatos son seleccionados por el medico con base en su 
peso y tallo, los seleccionados asisten a 10 unidad de EDUCACION Y 
RECUPERACION NUTRICIONAL durante el dia y vuelven a sus casas por 
10 tarde despues de cena. Todo el dia pasan en 10 Unidad recibiendo al i
mentaci6n adecuada, de acuerdo a dietas fijadas por un nutricionista. 
Como promedio tratados adecuadamente, se recuperan en tres meses. 

EI dia de su ingreso comienza su inmunizaci6n con DPT, BCG, Y se 
les d6 tratamiento antihelmintico. Hasta este momento s610 hemos hablado 
de 10 recuperaci6n. La educaci6n 10 recibe 10 madre, simultanea mente COil 

10 recuperaci6n de su hijo. Por ejemplo, si los que se est6n recuperando 
son 20, son 20 mad res d isponibles. Entonces, antes de ingresar a 10 unidad 
el medico y 10 educadora social se reune con las madres para explicarl 2:3 
en palabras sencillas en que consiste el plan y las hace contraer el com
promiso de asistir peri6dicamente a 10 unidad, con el riesgo de que si 
no asiste, su hijo se r6 retirado y perdera 10 oportun idad de ser alimen
tado, gratuitamente durante tres meses. (Esto, para 10 madre es un atrac
ti vo muy grande, pues significa descargar un poco el presupuesto, y por 
eso asistira 01 principio aunque no creo en el sistema). La obligaci6n de; 
10 madre ser6 asisti r un dia coda 10 0 coda 20 dias, segun sea el nu 
mero que Ilegue a 10 unidad y de esta monera, asesorada por 10 educa
dora social, aprender6 buenos h6b itos de higiene, acompanar6 a 10 edu 
cadora social 01 mercado de 10 local idad aprendiendo a se leccionar Ics 
a!imenj·os, luego regresar6 a 10 unidad para toma r parte activo en iC1 
confecci6n de los mismos, ahi aprender6 que las "pachas" y biberones 
deben hervirse, que debe lavarse las monos antes d e tocar los alimento s, 
que es1"os deben estar aislados de las moscas y todos los buenos h6bitos de 
higiene recibiend o platicas adicionales de 10 educadora social. 

En otras palabras, 10 madre participa de 10 recuperaci6n de 5 1) 

hi jOi Y cuando han transcurrido las primeras semanas y ve que su ni no 
es m6s activo, no tiene diarrea, es menos grun6n, etc. 10 madre por ro
zones naturales tiene que sentir interes de aprender para que sus otros 
hijos se recuperen si est6n desnutridos, 0 para evitar que se desnutrall 
sino 10 est6 n. Para prevenir el abuso del servicio, desde el principio S8 

Ie hacc ver que s610 tendr6 10 oportunidad de que se Ie acepte uno, con 
el cual debera aprender. 

Como los resultados son obietivos y motivada adecuadamente por 
10 ed ucodora social, yo e l incentivo no sera so!amente que se Ie de comida 
gratis sino que ap render6 con facilidad a que los otros hijos se manten
gan bien nutridos, pues esto significa economia en med ico y en medicinas 
y 10 feli cidad incomparable de toda madre de ver sus hij os sanos. De 
esta monera, difici lmente volveria a desnutrirse el recuperado, pues S8 

habrfa roto el cfrculo vicioso por el punto del hogar, q ue es donde se 



desnutre. Claro esta, vienen a 10 mente preguntas importantes: Podro ic.1 
madre en su coso alimentarlo adecuadamente como en 10 unidad de 
recup~raci6n? Podro con su baio poder adquisitivo, y 10 escasez alimentor 
01 recuperado, su marido y sus otros hijos adecuadament8? Claro esta que 
no podria por las razones que hemos venido analizando en el desarrollo 
de este trabaio . Pero tenemos un recurso, de todos conocidos: La Inca
pari no. Que cuando fue traida 01 pais fue rechazada por 10 poblaci6n en 
g eneral por no conocer su valor, por que "tenia mal gusto y mal olar" 
etc. Fue I-echazada por 10 falta de educaci6n nutricional, por que se toc6 
a los oidos de un sordo, 10 novena sinfonia de Beethoven, por que no S-2 
promovi6 adecuadamente su valor para el desnutrido ni se Ie "ensef'i6" 
a comerla . 

Mientras sube el nivel de vida y sube 10 producci6n agrcpecuc1-
ria, en estos unidades de recuperaci6n y educaci6n nutricional se les puede 
dor 10 misma dieta que reciben en su coso, adicionada de los vegetal0s 
de baio costo y 10 fuente substitutiva de proteinas, mientras estas Ilegan 
01 alcance de 10 poblaci6n. 

Se les dora Incaparina mezclada con sus alimentos accesibles para 
que cuando se les de de "alta" de 10 unidad puedan seguir 10 misrr:a 
practica. Asi que se les daria frqoles con Incaparina, arroz con Incaparino, 
sopa con Incaparina, otole con Incaparina, helados de Incaparina , en fin. 
Incapari na con Incaparina si fuera posible . 

Mientras tanto 10 producci6n de los articulos b6siccs se esta;-io 
oumentando, debiendo gozar de todos los beneficios del Estado los pro
ductores de estos productos basicos yo analizados, regulando 10 exporta
cion mientras no se haya cubierto el consumo nacional, combatiendo con 
S3veras sanciones a los monopolistas y especuladores del hombre del pue
blo, haciendo que el Instituto Regulador de Abastecimientos rea!mente 103 
regule, fiiando precios d ,':) compro y vento de los productos e imponiendo 
fuertes sanciones legales a quien los altere. Sin de(ar de lado por supuesto 
que para ella debe estimarse los costos y ganancias de producci6n . 

De esta manera subiria el ni vel nacional aun sin subir los salaries 
puesto que 01 haber mayor oferta los precios bajan y sube el poder ad
quisitivo de 10 poblaci6n automaticamente. Y si ademos en un futuro cer-

"-J cano los salarios se aumentan "haciendo menos pobres a los pobres" con 
sus debidas consecuencias, naturalmente alcanzarfamos a plazo relati
vamente corto, cubrir 10 DEMANDA MINIMA ADECUADA de alimentos de 
10 poblaci6n. Esta serio 10 soluci6n para el futuro mediato, no por que 
deba comenzar a trabaiarse en esto despues sino por que sus resultadcs 
son mas tardios . En ambos cosas es importante comenzar ahora. 

EI problema es urgente y grave y mas grave aun por 10 velocidad 
a que avanza . Una tercera soluci6n que tendri.a que ir coordinada con 10 
dicho, es 10 planificaci6n familiar . En el medio urbano es menos dificil 
por el focil acceso a los lugares creados 01 decto. En el campo, serio 10-



bm de una campana especial para eso. Todo hombre debe tener el de
recho de procrear los hqos que desee sin mas limitaci6n que 10 que su 
responsabilidad como padre Ie dicta en bien de los ya nacidos y de 103 
no nacidos todavia. 

Y la cuarta soluci6n que tiene que ser simultanea con las otros 
tres citadases la EDUCACION. Comenzando por orientar los actual es 

(~. planes de estudio, desde la primaria hasta la Universidad, orientando me
ior la catedra de nutrici6n y fundando mas escuelas d e las actuales siern
pre orientadas hacia la erradicaci6n de este grave problema que DEBE 
tener "primera prioridad" en todo gobierno. 

Para finalizar este capitulo hacemos Emfasis en que la primera so
luci6n practica debe ser la de recuperar a los desnutridos mientras 103 
otras medidas logran ser efectivas; aunque no es una "dieta ideal" co
mer friioles con Incaparina, etc. el bien que produce es de sobra conocido. 

Pensando en eso, y con base en la experiencia con los diferentes 
planes que se han efectuado estoy seguro de que se fracasaria en cuan 
tas unidades se fu nden si no se hace en escala nacional, donde tomen par
te la iniciati va privada y el Gobierno para una campana nacional bien 
orientada para combatir la desnutrici6n. AI decir iniciativa privada, me 
refi ero a los econ6micamente fuertes, a los econ6micamente medianos, a 
los duenos de peri6dicos, editorialistas, Asociaciones de Periodistas de EI 
Salvador, a la Asociaci6n de Periodistas y Locutores Deportivos, a los 
clubes pro-comunales (Leones, 20-30, Rotarios, Camara Junior etc.) y (1 

todo el que sea capaz de ayudar en la medida · de sus posibilidacles, 
integrando un Patronato Nacional para combatir la desnutrici6n. Y los 
fondos que recoian estas asoc iaciones bien individualmente 0 bien a traves 
del Patronato Nacional, iunto con asignaciones gubernamentales, pod ria 
se r la forma de financiar esta empresa. 

EI mantenimiento de una unidad de 20 ninos, cuesi·a aproximada
me ni·e 500 colones mensuales, 0 sea que en el periodo promedio de ro
cuperaci6n que son tres meses cada "tanda" de recuperados costario 
1.500 colones, incluidos aqui los sueldos de perso_nal y alimentaci6n. La 
U.N.I.CE.F. ti ene el equipo necesario, disponible para esta clase de tareas. 

Esos 1.500 colones representan veinte familias que S8 liberan del 
espectro de la desnutrici6n y de sus tri stes consecuencias. Naturalment'3 
que cuanto mayor es el numero de ninos que tenga una unidad el costo 
por nino desciende, pues el mismo personal , mas la ayuda de las madre,> 
pueden atender el doble de ninos. 

La meta inicial debe ser fundar un minimum de 100 unidades en 
todo el pais, que aun siendo s610 20 por unidad se beneficiarian DOS MIL 
FAMILlAS, cada tres meses a un costo de SETENTA Y CINCO COLONES 
CADA UNA, es mas barato recuperar una familia de la desnutrici6n que 



construir un metro de carretera -aun cuando ambos cosas son indispen
sables para el desarrol!o del pafs EN UN ANO, trabaiando como se debe 
podrfan recuperarse OCHO MIL FAMILlAS, 16gicamente que coda unidad 
podrfa recuperar el doble 0 el triple'del numero 20 que se ha usado para 
10 base de los calculos; multiplfquese y el "'resultado sera muy halagueno 

y prometedor. 

Este plan nacional debe ser asesorado por economistas, soci610g()s 
y medicos, realizado como hemos dicho y coordinado por el Ministerio de 
Sa lud Publica y Asistencia Social. 

VI I- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

Despues de los analisis de los aspectos socio-econ6micos de 10 des
nutrici6n, Ilegamos a las siguientes conclusiones : 

1) Que en EI Salvador, el 60.9 por ciento de 10 poblaci6n pre
escolar sufre desnutrici6n en diversos grados. 

2) Que los factores mas importantes del problema, son 10 insufi
ciente producci6n agropecuaria, el baio poder adquisitivo de 10 poblaci6n 
y el baio nivel de educaci6n. 

3) Que el problema de 10 desnutrici6n en EI Salvador es sumo men
. te grave, y que avanza coda dfa mas, condicionado por un aumento 
desproporcionado de 10 poblaci6n con relaci6n a 10 producci6n agrope
cuaria. 

4) Que el nivel de vida es muy baio, y que aunque 10 producci6n 
/ agropecuaria alcanzara a cubrir 10 "demanda" de alimentos de 10 po

blaci6n, est a no podrfa tener a su alcance los productos basicos si no se 
eleva el nivel de vida. 

/ v 

) 5) Que un pueblo bien alimentado y educado puede superar 10 
etapa de "sub-desarrollo" con mas facilidad que un pueblo deteriorado \. 
ffsica y psicol6gicamente por 10 desnutrici6n y 10 folIa de educaci6n . 

6 ) Que 10 planificaci6n familiar es una necesidad actual en EI 
Salvador. 

7 ) Que los ninos desnutridos de EI Salvador en un 97.2 por ciento 
de los casos son recuperables sin necesidad de hospitalizaci6n, a menos 
que padezcan alguna enfermedad intercurrente. / 

8) Que 10 desnutrici6n es un problema medico y socio-econ6mico 
'\ prevenible. V 



2. Recomendadones 

1) Que debido a que el porcentaje de desnutridos pre-escolares en 
EI Salvador es el 60.9 por ciento y que de estos el 97.2' por ciento son 
recuperables ambulatoriament"' ....... urge la creaci6fl de un plan nacional pa
ra recuperar estos ninos hasta los estanaares normales, donde se cubra 
la parte de recuperaci6n nutri~ona l y, a la vez, la educaci6n de la madre 
como medida prevent iva para ( v itar recidivas. Creemos que hasta el mo
mento el meior sistema es el J~ las UNIDADES DE EDUCACION Y RECU
PERACION NUTRitiONAL de las que se habla en las posibles soluciones. 

-+- 2) Simultaneamente con 10 dicho en las ultimas Ifneas, orientar 
la ensenanza en el sentido de que la educaci6n nutricional se canalice 
a traves de las escuelas primarias y secundarias, fundando la catedra de 
nutrici6n aplicada con ese objetivo. 

-, 3) Que en vista de que se cuenta con los recursos indispensables 
para resolver el problema, y para que este sea resuelto es necesaria 
la participaci6n de la iniciativa privada y el gobierno coordinadamente, 
tanto para recuperar los desnutridos como para prevenir 10 desnutrici6n. 

i 4) Considerando que los factores fundamentales del problema son 
la insuficiente producci6n agropecuaria, el bajo poder adquisitivo de la 
poblaci6n y la educaci6ni EI Salvador debe aumentar su producci6n agro
pecuoria hasta un nivel de producci6n que rindiera un maximo posible 
de artfculos de primera necesidad, a la par que levantar el poder adqui
sitivo de la poblaci6n regu lando adecuadamente los salarios de una ma
nero tal que el aumento en sf de los mismos no traiga consigo el consecuente 
desempleo. 

Si bien es cierto que la producci6n de artfculos para la exporta
ci6n trae consigo un aumento de las divisas, y que con ese dinero el 
pafs podrfo comprar los artfculos basicos de consumo, en la rea lidad no 
sucede tal cosa, pues la distribuci6n del ingreso nacional claramente in
dica hacia que seCTores lIegarfa el beneficio directo de esas entradas, 
mientras la poblaci6n en un 60.9 por ciento padece la escasez de estos 
productos b6sicos. 

De tal manara que no estamos de acuerdo con incrementar la en
trada de divisa, a expensas de una baja producCi6n de artfculos de con
sumo diario. Recomendamos por tanto la planificaci6n y tecnificaci6n para 
la producci6n agropecuaria destinadas a obtener un incremento de dichos 
artfculos. 

, 5) Que 10 planificaci6n familiar es una necesidad en EI Salvador, 
l"-en este momento, debido a que 10 poblaci6n aumenta desproporcional

mente a 10 producci6n de alimentos. Para ello seria necesaria una cam
pana nacional especial auspiciada por el Gobierno de la Republica y la 
iniciativa privada . 

.~ 


