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El problema y su magnitud 

En los paises en desarrollo, cerca dcel 20 por ciento de ]a poblaci6n
estA desnutrida. Esto significa quc una de cada cinco personas no ob
tiene suficiente aliniento de ninguna clase; que su consumo de calorias 
es mucho mis bajo del que debiera ser. 

Pero una proporci6n mucho m~is grande, no nienos de un 60 por cien
to, sufre deficiencia alimenticia -y 6sta es, con mucho, ia cifra m6s 
alarniante, ya que significa que tres de cada cinco personas en paises 
en desarrollo no reciben una alimentaci6n balanceada en los alimentos 
a su. alcance. 

La cifra significativa de 60 por ciento, relativa a las nmasas en los pal
ses subdesarrollados, oculta una realidad ain mis cruda. Por experien
cia, se ha comlprobado que las necesidades alinienticias de los nifios en 
edad preescolar y de las madres embarazadas o que estin criando a sus 
nifios son, especialmcnte en Jo relativo a protleinas, mayores que para
el resto de la poblaci6n. Las implicaciones en t6rminos liumanos son 
obvias. Si a esto se afiade el hecho de que estas necesidades no son sa
tisfechas, las perspectivas para un desarrollo econil mico v social son 
desalentadoras. 

En resumen, aunque un prometedor aumCnto (IC]a producci6n en la 
agricultura junto con t6cnicas para el planeamiento familiar parecen 
haber brindado una soluci6n dentro de las posibilidades (lel honbre,
el problema relativo a ]a calidad de los alimentos ha dado tin nuevo 
y abrumador giro al dileia. Este es la escasez de proteinas. El go
bierno de los Etados Unidos, a travs de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID), estii dedicando tin mayor nunero de recursos 
y atenci6n para tender un puente ante este'gran abisino. 
Este folleto intenta (lescribir.los primeros pasos hacia una soluci6n, e 
indicar lo quc AIDl ha hechoy pucde liaccr para asistir. 
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El asesino de nifios 

"El lc mira fijamcntc, con la mirada perdida, sn 
una sefia que indique quce lo rcconoce. Ustcd le 
ofrece un dulce, una tasa de leche en polvo, cual
quier cosa y cl nifio s6Io Icmira fijamente, muy dis
traido, denasiado deshidratado aun para probar. Es 
la ironia dc la inuerte por desnutricion cluc, cn 
las horas finales de dcsvanccimicnto, uno queda al 
fin complctamente libre dc la agonia dcl hambrc". 

Lloyd Garrison, Ncw York Times 
Scpticnibrc 8, 1969 

Examncn clinico dc un nimo desnutrido. 

El asesino dcl nifio, de cuya inminente muerte un corresponsal de re
nombrado diario fue horrorizado c impotente tcstigo prcscncial, Cue 

una enfcrmcdad causada por una dcfcicncia proteinica lamada "kwash

iorkor". 
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El escritor se encontraba en ]a zona de guerra en Nigeria, dondc el 
kwashiorkor anienazaba a tres millones de nifios menores de 12 afios,
mientras que, al misno tiempo, cernia su amenaza mortal sobrc tin
mill6n de mujeres embarazadas, madres que criaban a sus hijos, y an
cianos. 

Sin embargo, 61 pudo haber sido testigo de escenas similares en paises 
en desarrollo, no s6lo en Africa, sino en Asia y Latinoani6rica. En
realidad, ]a enfermcdad, una afcci6n particular los niflos, no esen 

desconocida en los Estados Unidos.
 

El "kwashiorkor" cs lo que sucede cuando ]a came, el pescado, ]a leclie,
(las llamadas "leguminosas") y otros alimentos ricos cn proteinas se
exchlyen en una dicta -como en las zonas de guerra de Nigeria. Esto 
sucede cuando las personas basan totalmente su alincntaci6n en f6cu
las o almidones, talcs conmo fnames, mandioca o algunos otros alimentos 
csasos en proteinas. En muchas de estas regiones, la mala alinienta
ci6n -no la falta de aliniento- es ]a causa principal de la desnutrici6n. 

El "kwashiorkor" es una palabra del Africa occidental que traducida 
significa "Ia enfermncdad (utic contrac tin nifio cuando otro niflo est6 
en camino". Nl6dicamentc, ]a palabra fue enipleada por priniera vez, 
en 1933, para describir un sindronmc observado en los nifios reci6n 
destetados, que empezaban a mostrar los sintomas de deficiencia ali
menticia por falta de proteinas. 

, ) ,I , :L' _ ( D _ ' ' 

(DE rAO) 

En muchos lugares de Africa, casi todos los niflos menores de cinco 
aflos mucstran alg6n grado dC deficiencia alimenticia por falta de pro
teinas, especialmente durante y despu6s del destete. La raz6n es sim
plemente quc los niflos no toman leche iu otra fuente protcinica, excep
to ]a que sus nadres les proporcionan. Cuando se les suprine a leche 
inaterna, gcnerahncnte sC les alimenta a base dc f6culas o almidoncs
blandos -naiz, pur6s hechos a base dC phitano, o tubrculos como 
flames y mnandioca. ElI constuno de calorias en este tipo dC alimenta
ci6n pucde ser adctuado, pcro sti contenido cn proteinas Cs casi nulo. 
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II canibio (ILIc sufrc el nifio cs notable v cast innicdiato. Alinicotado 
adlccuadanicntc micntras suImadrc Iocria, el nifio africano dcstctado 
sufre una dcclinaci6n o cambio fisico quC pucdc impcdir su crcci
miento de por vida, si no provocarlc iamuerte. Gcncralmcnte, cstos 
nifmos a la cdad tic 18 mioscs o a los dos afios, no llcgan a pesar mils tie 
lo quc pcsaban a los nucvc moses. 

Si cl ,washiorkor llcga a dcsarrollarsc, el pelo dcl nifio cambia de 
color, dcl negro al castaflo o castafilo dorado. Su picl sc torna pAlida. 
Sis tobillos, cara y cucrpo sc hinchan. En casos niAs cxtrcmos, el polo 
cst. tan (dcbilitado cn la raiz, quc pucdc scr arrancado sin provocar 
dolor alguno. FA nifio picrdc cl apctito, cntra cn sopor, v displiccntc
monte se rcsistc a ctual(uicr atcncion para con 61, aun cuaildo sc lc 
ofrccc dc comer. A nicnos quc rcciba protcina inaicdiatamncatc, la 
intiltrtc sobrcvicnc ell pocas sclnian., 

LA ESCASEZ 

Paises Paises 
dcsarrollados cn desarrollo 

Calorias ................................ 
Total te protcinais por persona, gramos por dia ... 
Proteina animal imnicamentc, por persona, gramos 

por dia .... .......................... 
Poblaci6n en millones ..................... 

2,941 
84.1 

38.8 
1,089 

2,033 
52.4 

7.2 
1,923 

Aun si sobrcvivc, cl nifio dcsnutrido ptiidc no alcanzar Su illiXilxlO (ICS
arrollo fisico y mcntal. Sc calcula u cl 80 por cicnto tic los nifios 

cn cladl prccscolar, cn las /onas ruralcs tic Ia India, sufrcn cnanismo 
por dcficicncia alimcnticia. I lay prtmcl)as tic quc la dcficicncia alimcn
ticia cr6nica pucdc rcdundar cn una liita capacidad dc aprcndi
/ajc o cl tiln 1)aj(o coclicicitc tc lroimuictividad, afios imis tardc. 

Los casos gravcs dc kwashiorkor stclcn scr 1Iortalcs. Pcro, 11n tin 
caso tic poca gravcdad, pucdc linar la salud Iclnifio y provocar su 
nmucrtc pot infcc,!'ioncs gastroliitcstinalcs 0 rcspiratorias -- talcs comao 
(Iiarrca, asia y virucIla- las ctia cs no son \'aconsidcratlas conmo cn
fcrnmcdadcs mortalcs cn los paiscs dcsarrollados. 

NUMERO DE NINOS DESNUTRIDOS EN PAISES EN 
DESARROLLO 1966-1975 

A. Ninwro tic nifios por gruLpos (IVcdatCs 1966 1968 1975 

0-6 afios de dad 342 350 425 
7-14 .. .. 325 338 390 

Total: 0-14 667 683 815 
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El precio de la d ficif ncia al inmen icia 

El kwashiorkor, por supuesto, es s61o un micinbro (atnque quizi
el mis mortifero) de una familia de enfcrniedades de tipo alimenticio 
que debilitan y que explica los levados indices de nlortalidad (Ie in
fantes en paisos en vias de desarrollo. Algunas otras son el marasmo, 
]a pelara, cl beriberi, el escorbuto y el raquitismo. La falta de pro
teinas, vitaminas y mincralos en ]a alimontacion es ]a causa coln'in 
de todas elas. Fn algunos paises, algo asi como tina tcrcera parte de 
los nifios mucren a causa de alguna de estas nfrmocdadcs antes 
de llogar a ia dad cscolar. El ausentismo cscolar, la enfermcdad, la 
lasitut, ]a falta dc dsarrollo fisico, tina capacidad de ejocuci6n dbil 
-- stas son algunas (de las consecuoncias dc una doficioncia alimonticia 
cr6nica (JIle entorpece cl progreso econemico y social de los paisos 
en dcsarrollo. 

(Izquierda) Un n*,io en Latinoamrica con las caracteristicas del kwashiorkor y 
e una deficiencia itaninica. A li derecha el misno iho un aio inds tarde,

despuds ie un tratanientlo medico y una alimentacion abmndante cn proteinas. 

S... .. 



;Qu6 c Il proteit 

La tragcdia de los nifios nigerianos destac atin mas la escasez global 
dc protemna, afectando a 300 millones dce nihos -la mitad de Ia po
blaci6n de nifios en el mtmdo. 

Qu6 es la proteina, esa misteriosa mol6cula quc el hombre conoci6 

hace poco mns de 130 afios? Los bioquimicos nos diceh que es "una 
clase de compuestos naturales contenidos en toda materia viva y que 
son esenciales para ]a vida". So dcscubridor, un bioquimico holand6s, 
consciente de sn importantc papel en los procesos bioquimicos, la llam6( 
"proteina", palabra Ic origen griego (Jtic significa "quien ocupa el 
primer lugar", "promincnte", 1lnis importante". 

Por cl hecho tic haberse cncontrado en toda la matcria viva, la pro
teina fie considerada por algunos como cl elemento primordial tie ]a 
vida misma -Ia mistica y universal "fucrza vital". Los hombres que 
especulaban sobri el origen dc la vida sc preguntaban si ]a protcina 

no scria cl ClICncnt(O quc distiognia todolo liamado matcria viva de 

materia incrtc; cl protoplasina inicial del cual naci6 toda ]a vida sub

sectliente. 

1laciendo esta conjetura a on lado, los quimicos pronto identificaron, 

para s propia satisfaccion, cl clemento (ie caracteristicas 6inicas 

contcnidlo en ]it proteina -6ste era cl nitro'gceo- substancia contenlida 

en los veintc aminoIcidos aproxi madamentc, quc son los clementos 

que constituycn li proteina. Fs li coinplcja interacci6n de los amino
produce las proteinas."cidos no vivicntcs dcntro Ic las c6lulas lo quc 

Todos los alinmcintos ricos en protCinas o'Onticnen nitrogeno. Pcro las 
grasas y los carbohidratos (f6culas y azt'icarcs) carccen de 61. Los ali

mentos tipicos ricos en proteinas son lia carne, pescado, ayes (ic corral, 

hevos, qucso, leche, aItl)iaS seC;s, guisantes y cacahoates. Entre 

los alimentos qiic conticnen carbohidratos sc encoentran cercales y 

alimentos derivados dc ellos, tales como harina, pal, pastas, papas, es

pinacas, azficar Ntkitilcs. 

Las plantas son la foente original de las proteinas cO los alimentos. 
de carbonoAbsorbiendo nitrogeno del suclo y el aire, y bi6xido 


dcl aire v cl agua, las plantas convic,'cin estos clemcntos en proteinas.
 

Las proteinas tiC las plantas son entonces digeridas y transformadas,
 
por los derivados alimcnlicios de origin animal quc consume c hombre, 

en proteinas tic sti propio cucrpo. 

Para conservarse y continuar sus funciones de crecimiento, el cuerpo 
huniano debe renovar constantementc su suministro de proteinas. Las 
proteinas del coerpo sufren tn constante proceso de climinaci(I)n y dcs
doblamicnto. Nlientras las molcculas (ie las proteinas se van eliminando, 
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se pierde nitr6geno y liacen falta nuevas fuentes de alimentos. Adem6s 
de fortalecer y mantener en buenas condiciones los tejidos musculares 
y glandulares, ha sangre, la piel, los huesos y el cabello, la proteina 
desempefia un papel muy importante en ]a formaci6n de secreciones 
tales como las hormonas, las enzimas y los anticuerpos que ayudan a 
resistir la enfermedad y a la recuperaci6n en caso de golpes, padeci
mientos o hcridas. 

Durantc los periodos ic rapido crecimiento, tales conio la infancia, 
el embarazo y la lactancia, la necesidad de proteinas es mayor. El 
cucrpo neccsita proteinas para la conscrvaci6n y reconstituci6n de 
sus tejidos y para prowcer un complkminto adicional para la formaci6n 
de nuevos tejidos. Las Nacioncs Unidas estiman quc un nifio de dos 
afios de edad requiere una cantidad de proteinas tres vcces mayor que 
la rcqucrida por un adulto. En realidad, cl nifio tipico de una fami
lia en un pais menos desarrollado, gcncralmnte consume los ali
mentos mis deficicntes en contenido aliminticio dentro de la dicta 
familiar -cercales fcculosos y muy poco de algunos otros alimentos. 
Esto es verdad por dos razoncs: 1) se tiene ]a idea err6nea de que
cl nifio s6lo pucdc digcrir alimentos suaves, y 2) la mayoria de las 
madres ignoran totalmente cl valor nutritivo dc los alimentos y la ma
nera de prcpararlos para conscrvar su valor alinicnticio. 

No s6lo es importante la cantidad de proteina. La calidad tambi6n lo 
es. La calidad dC la proteina se determina por un balance d amino
icidos contenidos cn ella -csto significa las clases y proporcioncs en 
]a proteina de los ocho aminokicidos esenciales para los scrcs humianos: 
isoleucina, icucina, lisina, mctionina, fenilalanina, tript6fano, Lrco
nina y valina. Ilstos son Ilamados "cscncialcs" porquc cI cuerpo no los 
puede producir; dcbcn ser proporcionados por ia alimentaci(In. Cuando 
alguno d clios estil ausente, cl resultado cs un balance ncgativo de 
nitr6geno y cl principio dC una dcficicncia alimenticia. 

LOS 8 ESENCIALES PARA LA SALUD 

Reqcrimiento diaro Requerlnflento diario 
Aminodcido ininhno, en ipramos A ninodcido minitno, en gramos 

Isoleucina 0.7 Valina 0.8
 
Leticina 1.1 Lisina 0.8
 
Treonina 0.5 Fcnilalanina 1.1
 
Metionina 1.1 Tript6fano 0.25
 

('aIidad de la prolcina 

La mejor proteina es aquella cuc contiene los ocho aminoaicidos esen
ciales. GCeneralmente, esta combinaci6n se encuentra en alimentos de ori
gen animal -carnes, aves, pescado, queso, huevos. La estructura de 
los aminocidos tie a proteina animal us muy semejante a ia de los 
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tejidos del cuerpo humano. De esta manera, el hombre obtiene, biol6
gicamente hablando, un solo paquete de proteinas completas cuando 
consume alimentos de origen animal. A diferencia de los animaics, 
las plantas no sintetizan ni almacenan los anlinoicidos en las canti
dades y proporciones requeridas. 

Sin embargo, los alimentos de origen animal son caros, relativamente 
escasos y dc dificil preservaci~n en los climas tropicales, que preva
lecen en Ia mayoria ic los paises subdesarrollados. Los 25 millones 
de toneladas anuales de proteina animal de alta calidad, segtii se calcula, 
cstain sicndo monopolizados por Ln sexto de la poblaci6n mundial 
qtiC habita en las naciones pr6speras. Los restantes cinco sextos de
penden primordialnente de cereales -trigo, arroz, maiz- para satis
facer sus necesidades de calorias y proteinas. La ausencia die algunos 
aminocidos esenciales en estos cercales no permite que este tipo de ali
mento proporcione los rcquerimientos de una buena nutricion, a me
nos quc scan enriquccidos con los aminoicidos faltantes o suplementa
dos cn la dicta por plantas ricas cn proteina tales como las lcguminosas
(guisantes, frijolcs, semillas olcaginosas, sojv cacahuates, etc.), o al
guna proteina animal. 

('omienzo die Ia l)esIdilla 

Cuando ]a Segunda Guerra Mondial Ileg6 a su fin, la mayor parte del 
continente europeo se uncontraba en ruinas y sufricndo ia escasez dc 
articulos ie primera necsidad. Correspondi6 a otros paises occiden
tales, quc no habian sido diezmados, emprender de inmediato una 
operaci6n de rescate. 

Los almacenes dc dep6sito dc Estados Unidos y CanadAh contaban 
con millones de toncladas de reserva de leche cn polvo que podria scr em
pleada, sin problema alguno, en casos de emergencia. Anmbos paises do
naron grandes cantidades de Ia nutritiva leche en polo a la "Administra
ci6n dc las Naciones Unidas para Socorro y lRehabilitaci6n" (UNRRA) 
y el reci6n creado "Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia" 
(UNICEF), para su distribucion en Europa. Para millones de niflos 
y sus madres, esta leche cn polio, rica en proteinas, signific6 ]a di
fercncia entre Ia vida y la mucrte. En no pocos idiomas, las siglas 
"UNICEF" vinicron a significar, litcralmcnIc, "jun 'aso de lcche!" 

En la d6cada ic 1950, la UNICEF centro toda la atencion de su 
operaci6n en los paises en (clsarrollo y conicim) a cmbarcar el "dador 
de vida", la leche en polvo, a Asia, Africa y Latinoaniirica. Bajo los 
auspicios dl programa estadounidensc "Alimntos para Ia Paz", inicia
do cn 1954, grandes cantidades dc cxcedenus dc leche fucron envia
das a la Organizacion dc las Naciones Unidas sin cargo aiguno, ex
ccpto el pago por concepto dc carga maritinia. 
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El programa de la UNICEF, "Operation Milk Train", tuvo gran impac
to en el nundo de la postguerra, del cual fucron dos de los importan
tes resultados la salvaci6n de muchas vidas y la prucba de quc la des
nutrici6n podria ser combatida. Uno mis fue ]a demostraci6n de 
que nuevas t6cnicas en la claboraci6n Ie alimentos liabian hecho po
sAbL iansportar y ahnacenar por un tiempo indefinido y sin el riesgo 
de descomposici6n, grandes cantidades de proteina blanda. Final
mente, la experiencia destac6(l queen muchas partes del anundo la pro
teina se encontraba, y permaneceria sin medida ie correcci6n, en 
una provisi6n criticamente escasa. 

Nuevas f'uentes lIroieinicts 

Asi fue como, a mediados de ]a d ieada de 1960, la b6squeda de nuevas 
fuentes proteinicas rue puesta en marcha; una b6squeda que al poco 
tiempo cmpez6 a rendir fruto. Una mezcla de harina de maiz, harina 
de soja y leche en polvo desnatada, ademis de mincrales, Cue creada 
en 1966 y nombrada "CSM", por las iniciales de sus ingredientes 
principales (crema, soja, maiz). Asi cuhuinaron los sfuerzos conjuntos 
de All) (Agencia para cl l)csarrollo Internacional), que administra al 
extranjero asistmncia dl gobicrno nortcamericano; la American Corn Nil
lers' Federation representando ]a in(dustria (dl maiz; c l)epartamento de 
Agricultura dc los E.U.A., y los Institutos Nacionales de Salud. 

,,l/gims d los alimentos Y bebidas ricos en protcinas que han sido lle'ados a
todo el mutndlo, 

1I CSM signific( tn 6xito inmediato desde su envio inicial al exte
rior cn septiembre dC 1966. Adcm(Is de ser distribuido por ]a UNICEF 
y otros organismos vohuntarios, cl CSM Cue enviado a ultramar bajo 
los auspicios dc los programas "Alimentos para ia Paz". En otofio de 
1969, 453,590 toncladas de CSM habian sido enviadas al exterior 
y cerca de 40 millones (Ie nifios, en mlls de 100 paises, las liabian con
sumido diariamente. 
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El CSM fue elaborado especificamente para satisfacer la. necesida
des de nifios en pleno crecimiento. Puede ser usado como ingrediente 
en bebidas, gachas y sopas, asi como tambi6n como mezcla para ha
rina en ]a preparaci6n de chapattis en Ia India, tortillas en Mexico, 
y otros alimentos locales en el este y oestc de los Estados Unidos. Ya 
que contiene un 20 por ciento de proteina, una pequefia cantidad 
proporciona a un niiio cerca de Ia mitad del requerimiento alimenticio 
diario. Ademrns, el CSM ha tenido gran aceptaci6n en los paises sub
desarrollados. 

Otro alimento de este tipo, una mczcla liecha a base de trigo y soja, ha 
sido elaborado con Ia ayuda de AID. Los embarques de este producto 
a paises en desarrollo comenzaron en 1969, bajo los auspicios del 
programa "Alimentos para Ia Paz". 

Respuesta de All) 

La misma 6poca Cue testigo de una mayor conciencia, por parte de AID, 
en el gran contexto de Ia agricultura y Ia salud como factores fundamen
tales de desarrollo, en Ia relaci()n de Ia alimentaci6n con el desarrollo 
econ6mico, asi como tambi6n en Ia cstabilidad social y politica si se 
desea un verdadero desarrollo. 

La respuesta de All) a esta percepci(n ha consistido en un cambio 
en el 6nfasis a Ia asistencia quc da y en el de su propia organizaci6n in
terna. Uno de los resultados consiste en que los programas quc ayudan 
a paises en desarrollo, en su agricultura y, por consiguiente, a su su
ministro de alimentos, son ahora preponderantes en Ia aplicaci6n del 
dinero y personal de AID enfocados hacia Ia nutrici6n, objeto de un 
interds cada vez mayor y una creciente actividad. 

En sit central Ie Washington, All) crc6 en 1969 una Oficina de 
Asistencia Tdcnica, en Ia cual una Oficina para Ia Nutrici6n continiia 
funcionando al misnio nivel que los departainentos IC Agricultura, 
Pesca, Salud, Poblaci6n, Ciencia y Tecnologia, Educacion y Recursos 
Humanos, y Administraci6n en Desarrollo. Una oficina central por 
separado fue establecida para administrar los progranias tie "Alimentos 
para Ia Paz". 

En las misiones Ie AID fuera del pais, qie stielen Ilainarse "punta 
de lanza" dc los progranias de desarrollo de los Estados Unidos, fun
cionarios expertos en nutricion dc(dican todo stt tiCenpo, en algtnos 
paises, a este probleia; mientras que, en otros, los asuntos rclacio
nados con la nutrici6n les ocupan s(6Io parte Ie st ticmpo, pero 
significan una importante tarca. ILos paiscs en desarrollo, por si mis
mos, estin formulando canmbios dentro de sus prioridadcs para dar 
mayor cabida al problema de Ia nutrici6n. 
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En vista de las caracteristicas a largo plazo de un ataque intensifi

cado contra la desnutrici6n, la AID ha recibido el apoyo y la coope
raci6n del l)opartanhento de Agricultura de E.U.A. para desarrollar 
una estrategia dirigida a: crear nuevos alimentos, bebidas y comple
mentos proteiiicos; enriquocer alimentos de primera necesidad (es
pecialmente corealos) con aminoiicidos, concontrados de proteina, 
vitaminas y otros olem ntos nutrientes; proporcionar fondos para la in

vestigaci6n, a trav6s (1e la gen6tica, del mejoramiento de la calidad 
de ciertas plantas alimonticias en variedades con un alto contenido de 
proteina y mayor rondimiento. 

Mientras contintia preparando su ataque en gran escala a las ralces 
mismas del probloma de la deficiencia alimenticia, la AID prosigue 
su cotidiana labor de asistencia -o "primeros auxilios". 

En 1968, por ejemplo, ]a AID don6 ma's de 1,815,000 toneladas 
ie articulos de consumo proviniendo de las granjas de los Estados 

Unidos, valuadas en 285 millonos de dMlares, para reniediar el pro
blema y socorrcr a las victimas del desastre en todo el mundo. Los 
nifios y las madres que alimntaban a sus beb6s han cstado entre los 
principales beneficiados con estos donativos. 

Estos viveres han sido proporcionados, sin cargo alguno, a los orga
nismos volmtarios d los Estados Unidos, como CARE, Servicio Cat6
lico ie Auxilio, Servicio Mundial de la lglesia; a organizaciones inter
nacionales (como la UNICEF), y a gobiornos extranjeros amigos. Los 

viveres stin siendo utilizados para aliviar el problema del hambre, 
conio on Nigeria, asi como tambi6n en los programas de alimentaci6n 
para nifios on cdad prcoscolar y escolaros on nuniorosos paises. El 
CSM y otros productos de alto contonido on protcna, tales como los 
cereales cnriquocidos, ocupan un lugar primordial en cl programa de 
donaciones. 

Ademris de osto, la All) otorga donativos para alentar a organismos 
voluntarios para que amplien sus actividadcs de oducaci6n sobre nu
trici6n en los paises menos desarrollados. En el afio fiscal 1969, un 
total de 283,000 d6lares fucron proporciomados para financiar ma
teriales para la educacion, adiostraminto de personal, ensefianza pra'c
tica sobre olaboraci n de alimontos, etc., todo en un continuo es
fuerzo para dar a conocor los fmidamentos ti una buena alimontaci6n 
a las madres y nifios d10 nacioncs mils pobros. La AID, por si misma, 
tiene a su cargo tn niodcsto programa ie informaci 6n sobre nutrici6n. 
La agencia pul)lica manualos, tablas de peso y salud, y otros mate
rialcs, tanto on ingl6s como on francds y cspafiol, para su distribu
ci6n entre las Misiones on varias partes del mundo.
 

Con )a mira puosta hacia ol futuro, la AID esta considerando cl medio
 

nuis cfectivo para activar la soluci6n al problema d la falta de proteina. 
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Coino n ejemplo, el planeaniento tie Ia familia, los progranmas de salud 
y alimentaci6n, ya en marcha, constituyen el marco en el cual ]a
acci6n inmediata para mejorar la nutrici6n puede encajar perfecta
mente. 

Un adiestramiento en fornia sobre la nutrici6n constituye otro campo
bajo la exploraci6n de ha All). Este bien podria Ilegar a los adultos 
en los paises en desarrollo a travs dei una instrucci6n intensiva, 
mientras que futuras generaciones aprenden acerca ie Ia nutrici6n 
por inedio de estudios incorporados a los programas escolares. l)e esta
misma mantra, un adiustramiento imnis amplio sobre nufrici6n para
]a gente de AID en las misiones fucra del pais, estui siendo considerado. 

Los programas dc asistencia a la agricultura constitu)'cn una ie las 
formas utilizadas por All) en SOs esfucrios en gran escala, por mejo
rar la alimentaci6n. Otra consiste en alentar a ]a empresa privada. La 
Asociaci6n de Alimuntos Proteinicos que ifunciona actualmente ell la 
India bajo los atispicios (de gobierno y ha cmpresa privada es una 
verdadera nmuestra. 

La expansi6n para un mayor enriquecimiento de los alimentos, con
juntamentc con los presentes progranias, constituyc otra gran posibili
dad para una mayor atenci6n por parte de AID. 

Pioieros de la pIroteina I :iita calidad 

Elementos b~isicos para compensar ]a faha Ie proteina los constituyen
los alimentos s61idos, bebidas o complementos que pueden fonimar parte
de una dicta normal, o ie los hiabitos alimenticios dei pueblo. 

Existen dos prerrequisitos: Los prodtictos deberan ser baratos porque
quienes mias los necesitan tienen el inenor poder adquisitivo; deberAn 
estar elaborados con ingredientes de producci6n nacional para evitar 
pcrdidas de divisas, que escasean en los paises menos desarrollados. 

Uno de los primeros complementos proteinicos baratos de este tipo fue 
creado por cl INCAP (lnstituto para la Nutrici6n en Ccntroamrica 
y PananiA). El INCAP Cue establecido en ia ciuidad de Guatemala con 
la ayuda ie la Organizaci6n nindial de la Salud poco despus de la 
Segunda Guerra NItndial. Sus investigadores Iiscaron tua combina
ci6n de productos hechos a base (ie plantas del pais, los ctales, al ser 
inezclados, constituian tin valbr proteinico equivalente a la leche. 

La necesidad era grande. Lna gacha delgada y atlcarada hecha a base 
Ie maiz y conocida como atle fue el alimento de destele tradicional 

en Centroanrica. Consistia Ie carbohidratos casi en so tolalidad, con 
muy poco contenido de proteina. l~a (esniltricion era frectiente entre 
los nifios y recin nacidos tIe ia regi6n. El kwashiorkor estaba co
brando tin horrendo nimero de victimas. 
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I)urantc ocho :iifos, los invcstigadorcs dcl INCAP probaron varias Inez
clas a base tie plantas tanto en cl laboratorio conio en cl campo. Se ha-
Wan ccilado a cLestas Lill pesado trabajo. El nuevo produzcto, si alguno 
era perfeccioiado, necesitaria ganar la accptaci6n de la gente al adap
tarse al tipo de alimentacion existente. 

Tambi6n en lo rclativo al color, sabor y textura, tenia quc satisfacer 
a Jos nifnos -consmidores treicntdamente 'esc6pticos cuando de expe
rimcntar con alimentos sc trata. 

Se dscul)re la "i ncaia rina" 

Finalmene, los invesiigadores ditron coil una f6riula que cllos Ila
maron "lncapariia" -tin conipuesto de maiz, sorgo, harina de semilla 
(dc algod6n, levadura cl pol'o v vitaniina A sint6tica. Fie preparado 
a niantra te polvo, cl cual podria setr ficilmente mczclado con el tra
dicional atole (It' sabores para ser tonado con aztilcar, chocolate, vaini
lla, etc., y servi(o frio o calientc. 

La Incaparina siri6) casi tie polIho miAgico para curar el kwashiorkor. 
Aiora cst'i siendh) venldida al comlercio por los molinos en paises como 
Guateimala y Panaimi, y por la compafiia Quaker Oats en Colombia, con 
franquicia por parte de INCAP. La Incaparina se vende en bolsas (de 
plastico de 70 gramos al prccio de 4 centavos de d6har. La bolsa 
coniene suficinte polvo para tres vasos et atolc, con til valor nutri
tivo igual al (ti prop rcionla la misma canti(Iad(eI leclic. Cuando sc 
)Luede obtene, en Cuntroai61rica lia leche se vende a 5 centavos de d6

lar cl vaso. 

En cl otro extruino dl globo terrestre, ciil long Kong, dc otro nuevo 
complCinto proteinico se hizo ona bebida conocida. K. S. Lo, un 
distribuidor de refrescos, mostro gran inter6s ante la situaci6n tie 
los miles di' reftigiados (tliieies matcrialmnte aglomcraronse ]aen 
coloia ]n'lln
Continental 

ii'aica 
en 

dt'lts 
1948. 

dit'e(Jic los c
Un Ilecnlogo 

omuinistas 
especialista 

conl(ui
en 

slaron la China 
alinicntaci6n y

al Miisnio tieinp() hoiiibrt"IeT enipresa, decidi hacer algo para au
nientar el contunido prolcinico en la dieta (Ic los reltigiadlos. En la 
bt'sqteda de la base para una Il)eIida rica en proteinas (Jtic sirvicra
coMo uil suostittlOtit' 1 l che, Jo rccurri( a la soja, la niucihas ve
ccs llani ada "vaca de la China", la cual ha constituido la mayor fucn-
Ic proteinica en li alimntacioi de los chinos dunrante 5,000 afios. 

los experimentos retstilaron eii una blel)itla proteinica que 61 llani6 
"\ilasoy". Fi tili prncipio la sac6 al nercado eln botellas (dc 1/4 
(ic litro, las ctales eran (listribtias a trav6s dlc lecherias. Pero esto no 
(io restltado. Las grandes masas te Ilong Kong prererian gastar los 
IOCOS centavos (1iC les sobraban en refrescos a despecho de los buenos 
principios sobre nutricioi. Asi fuc coino Lo cambi6 sus tacticas. 
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Envas6 el Vitasoy en botellas de refresco y lo vencli6 en puestos caIlejeros, en tiendas de comestibles y otros nic(lios (ic distribuci6n igual
mente accesibles. Propicil la propaganda de produetosu con el tenia"Esto Ie -lai Verse Bien", poniendo 6nfasis en las cualidades refrescantes de su producto y no en sus mnritos nutritivos. 

El Vitasoy, bebida con un contenido proteinico de 3 por ciento, seconvirti6 en exito el niercado; a centavosun en .04 de d6lar la 
botella, se vendieron cerca de 78 millones de botellas en 1968, donii
nando el 25 por ciento del inercaido Ierefrescos en Ilong Kong. 

Apoyo de ia AI ) 

Este tipo de operaciones sencillas despertaron gran inter6s dentro de
]as posibilidades comerciales por productos originales conteniendo proteina y otros aditivos. AID anuncin en febrero Ie 1967 un programa
piloto de tres afios bajo el cual facilitaria subsidios por cantidades sti
periores a 60,000 d6lares a compafiias norteamericanas para estudiarlas posibilidades de una invers')ii6n eni nuCVOS productos alimenticios 
proteinicos en ciertos paises en vias Ce desarrollo en los cuales se 
contara con la ventaja de materia prima producida en el inismo pals 
a bajo costo. 

Los subsidios cubririan los costos de estudios IC factibilidad inchivendo 
encuestas de clientela para alimentos de fabricaci6n nacional, niateria
prima, sistenias de distribuci6n y pruebas Ie introduccion Ial mercado,
etc. Del resultado Ie los cstudios, dependeria ha decisi6n de la coni
pafiia sobre si se corria el riesgo de una inversi6n en el pals
inter6s. A mediados (Ie 1969, doce 

de 
contratos habian sido firnados 

y los funcionarios (Ie All) esperaban que al ienos cuatro o cinco de
ellos resultaran en inversioncs perimanuntes -i'esutado considerado ex
cepcionalmente favorable para tn prograina experiniental. 

C al ers (i ri u C'i lis 

El concepto (lei enriqueciniiento (de los alinentos -- ]a adici6n ie Inl
trientes ausentes en cl estado natural tic tin aliinento- no es nuevo. Des
de nuchos afios, las vitaminas A y I) han sido agregadas rutinariarnen
te a la leche. De Ja nisma manera, Ia sal enriquecida con yodo ha sido por mucho tienipo considerada como una anna contra el bocio. Los
panaderos con frecuencia "enriquecen" su pan afiadiendo v Ia harina
blanca de trigo ciertas vitanminas y inineralcs que se pierden en la 
elaboraci6n. 

Lo que si es nuevo son las innovaciones en cl aspecto t6cnico que ha
cen factible, econ 6 inicanente hablando, la atlici6n de alinoacidos,
concentrados proteinicos, o anibos, a los aliientos escasos en protei
nas que constituyen cl grueso de las dietas Ie las grandes masas en 
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Asia, cl nortc dc Africa y Ccntro y Stidamenrica. Dicho enriqucciniicnto 
ofrccc una forma prmctica y rpida dc atacar el problcuia de la deft
ciencia alimenticia por faita tie protcinas. Enriquccer tin alinento 
b~isico tambi6n ticnc la ventaja de disminuir la resistencia a nuevos 
alimentos. 

Considcrcinos eiCI riu(iccimiiiciito a base de aminoacidos. El arroz y cl 
trigo son pobrcs cii lisina, treonina y metionina, miicntras quc cl malz 
es dciiciciitc cii lisina y tript6fano. Los progresos (Iela tecnologia 
cii los t ios afios han hccho posible producir lisina y nietionina cl 
forma silt6tica y a till rclativamcntc bajo. "xistcii buciascosto pcrs
pcctivas tic quc, con ma'or dciaida, c] prccio dcl tript6faio y de 
iatrconina siniicticos bajc tambicii. Isto haria posibic ci ]a phictica 
cl cnriquccimicnto complcto dc los principaics ccrcaics. 

La adici6i dc una pequfia cantidad tic lisina a ]a hariiia de trigo 
mcjora marcadamicntc la calidad dc la protcina. Por Jo tanto, cl pan 
licho a base dc harilm cnriquccida con lisina constituyc tin alimento 
inucho nmis nitritivo quc cl simple pan banco. 

"lPan Ifl)(iril Ino a India 

El n) is ex\ciiso pragralna cnicl mundo part cnri(iticcer los alimentos 
a base dc lisina sc csti llcmamo a cabo cii la idia, dondc las pana
derias, atispiciadas por cl gobierno en ima gran cantidad de ciuda
dcs, cslili l10oduiciciidio CI ilamado "Pan Modcrno". El prodtucto esta 
claborado con hariina dc trigo enriquccida con vitamina A y 1 y lisina. 
Este pan sc voit al piiblico al mismo precio quc cl pan conit'in no 
enriquccido. 

Los coilscjos tic ii cquipo ic All) y tie aigunos funcionarios tiei Dc
partanciIto iCAgricuitilra tic E.U.A. infItl)'croi en hi tlctision dcl 
gobicrno de la Itlia cii 1967, aicntfiidolo a cnriqucccr cl pan como 
till paso is hacia ta mcjoria cii la dicta dcli pueblo. All) tambi6n 
lprolorcionl6 asistmicia t6cnica cstablccicntdo nitltLas panadcrias como lo 
iicicron los socios del PMl tie Colombo con ]a India, Canathi y Aus
tralia. !i1gobicrno holanils don6 20 toicladas tic lisina para poner en 
marcha el proyccto. 

La claboraci6n coMcii/6 cil Bonmy cii cncro de 1968. Aihora otras 
ciudadcs co.o Matiriis, Aimcdabad, Cochin, y Nticva l)cihi cuentan 
con cstc tipo tit pmadcrias; otras cstan en constrLicciil ei Kanpur, 
Iliderabad, Balgalorc %' Calcuita. Cerca tie 21 milloncs dc hogazas de 
pan fuicroi vcii(lidas cii 1968. La accptaci6n por partc (lci puiblico 
ha sido cxcclentc y la compctcncia sc ve obligada a cnriqucccr st pan 
para haccrlc frcite. 
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iAqunl viene el Mo6exno
0 el trenecito 'chu-chu': 

con sus cinco fabulosos 
nuevos panes para ustedl 

* PAN MASALA / 
OELICOSAMENTE 

SAZONADO CON ESPECIAS 0 

*PAN DE FRUTAS 
CON EXOUI51TAS FRUTAS 

PAN DLILCE 

SPAN MORENO 

* ' PAN DE LECHE 

mo~ev-noj-,f'& 

*,.be,. ELREYDELOSPANES .*# 
Anuncio luhlicitario parai cl "Pan Aodcrno" quc i sido intrdhwido en la India 
como parle del rogram dc utri-in parta Ilat1,hchim. 

La meta de protuccinm del 'Pan Moderno" para 1970 ha sido fijada 
en 100 milloics tic hoga/as dc pan. Lsto equivaldria a ariadir 1,000 
toncladas dv proteina por ario a la dicta (e la poblaci6n dc ]a India.
Otra fucnte dC complcmintos para ccrealcs ptlcde Cncontrarsc en los 
concentrados de protcina vcgelal talc Como las semillas olcaginosas.
ILa produccion mundial de este tipo de semilla ascicnde a cerca de
22 millones de toncladas de prolcina al afio, pero ha mayor partc de 6sta 
se utiliza en la alimcntacion de animales. 
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La soja estA a la cabeza de todas las semillas oleaginosas, como fuente 
de proteina, por Lill margen muy amplio. Conio ingrediente para en
riquecer, la harina de soja puede ser fiacilmente mezelada con harina 
Lie trigo. Sin embargo, la soja tiene algtnas desventajas. Su contenido 
en ictionina Cs deficiente, presenta at'n algunos problemas con rcspecto 
al sabor y no se produce cii climas tropicales de muclios paises en 
vias de dcsarrollo. 

Otras fCicIItcs de sciiilla oleaginosa las constituyen la semilla de algo
(Ion (que puede ser cultivada cii zonas tropicales), cl ajonjoli, los 
cachuates v las semillas dei girasol. 

Protein;+del j)escado 

Uno ic los compleimiltos ms promctedores para cnriqueccr alinientos 
consiste ci ti conccntrado tie proteina de pescado (CPP). Polvo blan
co grislicco, sin olor y dc sabor suave, el CPP puicdc ser claborado 
con la cxtracci6n mediante solvente de tin pescado totahnente comes
tible. El CPP coiticec cerca dc tin 80 pot ciento de protcina, y como 
toda proteiria animal, produce mcclas de excelente valor nitritivo cuan
do se coibila con proteinas vegetales. Por ejeiplo, las tortillas mucs
tran cerca detii tcrcio del valor protciinico (le 1I leche Ctial)dlo estIn 
hechas s6lo a base de maiz. Ctiando la harina ic maiz es meiclada coil 
tin 5 por cicito de C1 l)' tin 5 por cicnto de harina dc soja, 1a mczcla 
tienc cl cquivalente proteinico dc l leche -sin ningun cambio de sa
bor ni textura en iatortilla. 

Los efectos utitritivos y de comcrcializaci6n estin sicndo estudiados 
en varios paises en desarrollo, y un programa piloto dc mercado rccibe 
ha ayuida de All) cii Chile. 

Entre los subsidios concedidos por AID para intensificar Ia investiga
ci6n sobrc enriqtiecimieito dc los alimentos, se encuentra uno de 
125,000 (61ares proporcionado al Instituto de Tecnologia dc Nias
sachusetts y a la INCAIP para el estudio Ie ntivas fuentes de iiitr6
geno para coiiccntrados proteinicos. Otro ilis (ic 410,000 d61ares 
file donado a la Sociedad Cornell para la claboraci6n tie suplementos 
a base dc soja para ailinetos cii Filipinas. 

Adcnmis, AlI) ha donado 700,000 ld61ares para ayudar a financiar 
til cstudio, por til pcrioIo dc trcs a ciico afios, dcl resuiltado del en
riquccienicto dcl trigo coil amiiiocidos en el stir de Tnez. 

Otro estudio rCspaldado por l All) en cste campo siguc su marcha en el 
hospital British-Amcricaii en I.,ia, Pcr6, donde cl )r. George G. Graham 
de la Lniversidad Johns I lopkins ha estado tratando a nifios peruanos 
quC padecen tlcsnutrici6n aguda. 

l' enriqticiciminto dc alinentos, sin embargo, no se consilera la so-
Itici6n dcfinitiva para provecr proteinas. Los alimientos cnriquccidos, 
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en general, no gozan de aceptaci6n por parte de los canpesinos mo
destos quienes cultivan y claboran sus propios alimentos. Por ejemplo, 
solarnente cerca de tn 2 por ciento de la poblaci6n (ieIa India cuenta 
con los medios o ]a oportunidad para comprar el "Pan Modcrno", ya 
que sutdistribuci6n esti generalnente rcstringida a ciudades mis 
grandes. Asi, otras solucioncs al problema de la desnutrici6n, quizAi 
mis dificiles iealcanzar -conio el mejoramiento gen6tico dic algunas 
variedades de plantas- estiin siendo pttestos en marcha. 

Alto rcnd(liientll atInado a Ui alto Colitenido 
en proteinas 

Durante el verano de 1967, el panorama era desalentador. Parecla 
haber poca esperanza de(icque los abastecimientos alinienticios en el 
futuro satisfarian las necesidades de una creciente poblaci6n en los 
paises en desarrollo. Pero esto no sucedij y durante aquel otofio e 
invierno la situaci6n mejor6. El ingenio humano, evidenterente, le 
habia brindado un poco mrs de tiempo para impedir lo que parecia 
una catistrofc inevitable para gran parte de la raza linmana. 

Dc la India, Paquistin y las Filipinas llegaron noticias de lo que se ha 
llamado ]a "Revoloci6n Verde", expresi6n que bien caracteriza las 
inplicaciones de car~icter social y econ6mico de la agricuiltura que 
se desarrolla a pasos agigantados. 

Por esta raz6n, 1968 fue cl aflo de las grandes coscchas de arroz y 
trigo, de cereales, de los cuales millones dependen para su sustento, 
hecho en cl cual el bUen clina desempeF16 on papel imny imiportante. 
Pero otros factores de importancia indodable fueron las nuevas varie
dades de arroz (c alto rendimiento y espigas enanas de trigo, en M6
xico, ambas perfeccionadas por genctistas especializados en plantas 
desptl6s tie nitchos ;iiios tIe paciente investigaci6n en el campo y el 
laboratorio. 

La nueva variedad de arroz -con justificada raz6n Ilamada cl "arroz 
milagroso"- foe cultivada en el Institoto Internacional de Investiga
ciones sobre el Arroz en Filipinas. Las espigas tic trigo enano foeron 
un producto (de Centre Internacional para cl Mejoramiento del Maiz 
y el Trigo en la ciudad de Nh6xico. Anibos fueron financiados conjun
tamente por las Fundaciones Rockefeller y Ford. 

Lu escasez de prolei ia persiste 

La llarnala "IIcvoluci6n Verde" constitoy6, en verdad, una victoria 
para las calorias, o lo (hOC es lo mismo para ]a cautidad de alimento. 
Pero Ia rnanipolaci6n del plasma germinal de las plantas para produ
cir alimentos dc calidad suficiente para satisfacer las necesidades nu
tritivas basicas, estaba a'mn por alcanzarse. En otras palabras, )a es
casez de proteina persistia. 
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Hasta hace poco, las personas dedicadas a la producci6n de plantas 
se concentraron en procurar un mayor rendimiento de las mismas con la 
exclusi6n iWirtual de todas las (lemias consideraciones. Fuc en afios re
cientes cuando se descubriO que el contenido de proteinas de las 
plantas se determina por rasgos de herencia, descubrimiento que abri6 
perspectivas ilimitadlas. Esto vino a demostrar que no hay raz6n alguna 
de tipo biol6gico (Itlc impida que ctalquier planta comestible pueda 
ser mejorada, bioquimicamentc hablando, por mcdio de ]a gen6tica. 

Iloy en dia, trabajos de gran importancia se ban puesto en marcha 
en la bfisqueda de mitodos de reproducci6n para mejorar el contenido 
de proteina y la calidad de cereales, tales como cl trigo, el maiz, el 
sorgo, el arroz, el mijo, asi como de ciertas leguminosas. 

All) est6i colaborando con cl I)epartamento dle Agricultura de los Es
tados Unidos de America en tn proyecto dirigido a mejorar los ce
reales de imis importancia que se cultivan en Africa -el maiz, el sorgo y
el mijo. Utna variedad d(e maiz de alto rendimiento ha sido desarro
llada, y tecnicos agricolas dc All) y USDA se estin esforzando por 
mejorar la calitda nutritiva de su hibrido en Africa del este, incorpo
rando a 6ste cl reci6n (lcscubicrto gene dC alto contenido en proteina
Ilaniado "opacqt-2". Istc gene cs in intitante con un contenido mar
cadamucntC mayor (IC lisina y triptoftano -dos de los aminoaicidos esen
ciales y casi auscntcs en las dcims varicdadcs ordinarias de maiz. 

AID ha contribuido adcmnas al mejoramiento (el maiz como alimento 
esencial para cI hombre por medio dc una donaci6n de 425,000 
(l6lares al Centro Internacional de Mejoramiento dcl Maiz y el Trigo, 
para ser emplcados en Ia btisqueda de ntevos genes de alto contenido 
de proteina. 

Otra donaci6n de All) a la Univcrsidad Purdue esti siendo utilizada 
para llevar a cabo experimcntos hacia tin mejoramiento (d sorgo -ce
real quc es eleniento esencial en ]a alinientaci6n de millones de in
dividuos en Africa y Asia. La investigaci6n no solamiente afectar6 en 
forma directa la nutrici6n (li honibre en Africa y Asia, sino que tam
biWn significarni tn adclanto en la cria de ayes y cerdos enl Norte y
Sudami6rica, (londc cl sorgo es utilizado priiscipaliiente par' la alimen
taci6n de animalcs. 

All) tambi6n esti colaborando con la Universidad de Nebraska en la 
investigacion (IC nuevas posibilidades para mejorar el trigo por me
(0iode ]a gentica. Los investigadores tratan de encontrar un gene que 
aumente cl contenido dle proteina €il trigo en on 50 por ciento, y 
clue mejore el cquilibrio de aninolicidos de los cercalcs, aumentando su 
contcnido en lisina en formia notable. 
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Mtis trabajo dedicado al arroz 

Cientificos del Instituto Internacional de Invcstigaci6n del Arroz 
se dedican en el presentc a la investigaci6n de genes que podrain ha
cer posible el producir una varic(iad de arroz rica en treonina, amino
,icido escncial del cual carece cl arroz. All) ha proporcionado fondos 
para financiar trabajos de cxtensi6n, cnsefianza al personal, etc., pa
ra que de esta manera el Instituto Internacional de Investigaci('n del 
Arroz (IRRI) dedique una mayor proporci6n de sus recursos para et 
mejoramiento por medio de la gen6tica de cstc cereal b~isico. 

AID tambi6n trata de aumentar cl valor nutritivo de los ttib6rculos en 
clinma tropical tales como mandioca, fiamies y taro. Estos tubiculos fecu
losos, ]a mayoria de cllos carentes totalinentc de proteina, constituyen
el principal producto alimenticio dei millones de algunas de las pobla
ciones ireis pobres tILIe cxistCn en la tierra, Africa, las Antillas y Latino
am6rica. La Universidad de Georgia esti cmplcando los rondos que
AID le proporciona para tin estudio de factibilidad de experimentos 
de tipo gen6tico con estas plantas, con probabilidades de aumentar sti 
contenido de proteina y su calidad. 

La gen6tica mc(lerna se csti tambi6n cipleando para nlejorar el rendi
miento y valor nutritivo de las leguminosas, asi como tambi6n de los 
principales cereales. Las leguninosas son semillas comestibles de cier
tas legumbrcs como garbanzos, guandf, frijol mungo, lentejas, iabas, 
caupi, frijol seco y frijol enano. 

Estas contienen en promcd.o mis de tin 20 por ciento de proteina, 
y en muchos paises se comen combinadas con cercales en lugar de pro
teina animal. All) ha cstado financiando un proyecto conjuntaniente 
con el 1)epartamento de Agricultura de Estados Unidos para mejoiar
la producci(n de lcgiminosas en Iran y la India, y para producir una 
clase hibrida con mayor contenido de mctionina. 

I, tlI)IlI q("6? 

iCon una poblaci6n en auniento en una proporci(In de ma's de un 
mill6n a ]a semana en los paises en vias de desarrollo, habra sufi
ciente proteina disponiblc? dQtu6 nuevas fuentes de proteinas pueden 
ser explotadas para asegurar tina nutrici6n apropiada a los 7.000,000.000 
millones tie seres hitimanos, dos %oeces el niniero de habitantes actuales, 
que podrian habitar nuestro planeta en cl afio 2000? 

La Organizaci(n de las Naciones Unidas para la Agrictitura y 1a Ali
mentaci6n (FAO) ha calculado tin total dc 112 millones de toncladas 
de proteina coino recquerimiento intindial para 1975, cl cual se encuen 
tra a unos ctantos afios nuis. Esto significa tin atumento de 27 millo
nes dc toncladas soire cl nivel de produccion prcsente de cerca de 
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85 millones. 4Dc d6ndc provenidrA el incremento? Los expertos dan 
algunas rcspuestas tentativas: 

0 Primcro, cllos diccn, la mayor parte de las fuentes proteinicas del 
hombre para tin futuro previsible provcndra', corno en el pasado, de la 
agricultura convcncional, de la cria de animales y de la pesca. Esto 
a pcsar de nuevos y atidaces avanccs en la tccnologia de la alimcntaci6n, 
que incluyen productos de textura "spun fiber" (fibra que se enrolla) 
y de las Ilamadas bebidas cx6ticas. Esto significa quc los ccreales con 
tinuarnn siendo la mayor fuente de proteinas cn el mundo. 

En 1969, los ccreales rcpresentaron nmas de 40 millones de toneladas 
de protcina para el consumo de la poblaci6n niundial, cerca de la mitad 
dcl suministro total. El requisito principal para aumentar el suminis
tro de proteina cs, pot lo tanto, un aumento en ]a producci6n de cerealcs. 
Por cada 100 millones de toncladas de ccrcalcs adicionalcs para el 
consumo de la poblaci6n mundial, podemos contar con una cantidad 
adicional de 8 a 10 millones de toneladas de proteina. 

* En segundo t6rmino, en opini6n de todos, habrAi tin aumento en la 
calidad de la proteina animal, pero csta scrA limitada a paises des
arrollados donde no hay cscascz. 

* En tercer t6rmino, aumentari el suministro de proteina resultante 
del mcjoramiento dc la calidad de los cereales por ncdio del enriquc
cimicnto y el mancjo de la gcnhica. 

* En cuarto y iltimo ligar, sc cncucntra cl nunmcro adicional de pro
teinas represcntado por nuevos alimentos y bebidas. Sin embargo,

algunos observadores piensan que esta fuente, auin de relativa poca im
portancia, csta destinada a desarrollarse rpidamente en un futuro pr6
ximo. Afios de intensa bfisqueda en el mcjoramiento, de ]a soja por las
 
compafiias de alimentos en los Estados Unidos se estin acercando a
 
tin resultado, estos observat ores continfman citando "anilogos" de car
ne fresca, qte algunas compafiias de alincntos estin empezando a in
troducir en el mercado doni6stico.
 

Como una esperanza en cl horizonte, en lo que a una aplicaci6n prfc
tica enlc futuro se refiere, se encuentran fuentes de proteina en po
tencia, tales como las hojas vcrdes, plantas marinas, y otros tipos de
 
algas, asi como las divcrsas formas de proteina "unicclular" (SCP),
 
producida por la fcrmentaci6n.
 

La proteina uniclhilar, cuya invcstigaci6n prosigue en todo el mundo, 
ocupa un lugar primordial como fuente de nutritiva alimentaci6n 
tanto para el holbre .omo para los animales. Estc tipo de proteina 
se dcriva dc microorganismos conio los (litescencuentran en la leva
dura, las bacterias y los hongos (tuc crecen en los sustratos de hidro
carbono del petr61eo, la pulpa dc la madera, desperdicios industriales 
y aguas negras. 

24 



Pero una gran mayoria de los expertos piensa que pasaran de 10 a
25 afios antes que la petroproteina o alguna otra forma de proteinaunicelular pueda ser transformada en alimentos adecuados para el hom
bre, aunque su uso como en laforraje alimentaci6n de aniniales pue
de esperarse para niis pronto. Para esto, ]a proteina unicelular debe pasar por pruebas ordinarias de gran importancia: Serai un producto
agradable al paladar?, lo aceptari la gente?, cuiil scrA su costo?, podri
competir en el mercado? 

Cualquier nueva fuente proteinica tendra vencerque todos los obstuicu
los en las carrera hacia la aceptaci6n popular. Pero las perspectivas
de nuevos avances en las investigaciones ie la proteina o dc ]a tecno
logia de ]a alimentacion que ayudarAn a subsanar la escasez de proteina 
son, en verdad, alentadoras. 

Y con el fin de esta escasez Ie proteina, la meta de proporcionar
una vida mejor a los pueblos de los paises en desarrollo estarAi ain iiis 
a nuestro alcance. 

40 DE FORROS: Los sacos quc contlncen Alimentos para la Pazpueden fransformarseen prendas para algunos talfos. 
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