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El hombre es un animal m& que durante miles de afios ha tenido que adaptarse al 
medio ambiente para poder sobreGivir. Hace relativamente muy poco (en el &alitico, 
cuando el hombre se hizo sedentario) que el ser humano ha paddo modificar ese medio 

acceso real a 10s mismos, la apetencia, cbma couseguirlos, transformarlas, cocinarlos, 
conservarlas, la importancia que les concedemos s e g h  diferentes valores nutritivos, 
culturales, religiosos, etc. .. es uno de 10s principales factores ambientales que permiten o 
impiden la e resibn de la potencialidad de la que geniticamente cada individuo dispone. "P En esa llnea de salida, comienza la influencia decisiva de 10s principales factores 
ambientales (alimento, agua, aire y luz) sobre lo que el individuo sera fisica y animica- 
mente. Y no sblo en lo aue resvecta a su cantidad: tambiin en la calidad. 

Esto es tan evidente que ;esulta dificil entender la poca importancia que se le ha 
dado a estos factores una vez que se han superado 10s niveles bLicos de hi$ene y disponi- 
bilidad de 10s alimentos. 

Cabe pensar que ese universo alimentario del ser humano tiene dos componentes 
pnincipales: 

A- Un componente meramente animal, instintivo: Se trata del hambre en estado 
puro (necesidad real de comer para cuhrir 10s requerimientos de sustancias nutritivas). 
Una necesidad que no recibe lnfluencia de lo que comen otros animales o humanos de 
Aferentes comunidades, ni se aprende ni se modfica. Es decir, la dieta perfecta definida 
por la naturaleza para nuestra supemivencia. 

B- Un componente cultural: Derivado del hecho de ser el hombre un animal inteli- 
gente, sociable, desarrollado en comunidades con otros hombres, que establece intercam- 
bios constantes can arras comunidades. Es decir, el hombre no se confoima con el nulo 
y ralo devorar, como hacen Ins animales. Las decisiones acerca del modo de satisfacer 
esta necesidad, y su realizacibn, sconstituyen una de las ties dreas bLicas de la economia, 
en las que inremienen tambiCn la libenad, la cultura y el espiritu humano de una forma 
muy intensa puesto que no est6 ~redeterminado cbmo, quC y cukdo hemos de comer. 
Todo esto se puede hacer de muchas maneras, y la fantasia, la razbn, el sentimiento, la 
voluntad, las costumbres y la tradicidn nlodulan 10s modos de llevarlo a cabo: la econo- 
d a ,  y m6s concretamente la gastronomia (el arte de cocinar y de comer), es cultura.,," 

Ricardo Yepei Stork, Fundamenror de antropologia, Pamplona, Eunsa, 1996. 



El hombre come y busca, elige comida por apetito, lo que le apetece a Cl como 
miembro de una sociedad de individuos, alimentos valorados socialmente como huenos 
(la carne), alimentos de prestigio (el marisco), alimentos poco valorados (las legumbres, 
las hortalizas, etc ...). 

Lbeicamente. dentro de las sociedades uodriamas diseccionar las diferencias entre el - 
tama6a de la sociedad: pademos hablar de alimentacibn espdola, sueca, mejicana ... sin 
duda diferente cada una de las otras y de las demds. Asimismo, podriamos establecer 
diferencias dentro de cada por regiones, lacalidades. Por tanto esta consideracibn 
mis urafunda sue el mero hecho de considerar al hombre como animal, da cabida a 
iniluencias religiosas, climiticas, psicolbgic as... que lo convierten en un conjunto tremen- 
damente com~lejo con im~licaciones educativas, ~ublicitarias, sanitarias, comerciales y 
de otros tipos. 

2. Nuevos mercados, nuevas ofertas 

La U.E., y m& especificamente 10s tratados de lihre comercio entre diferentes gru- 
pos de pdses, han tramformado y transformah de modo importante el entarno alimen- 
tario de 10s diferentes paises. Recordernos que el principal condicionante para una co- 
rrect* alimentacibn es la oferta alimentaria. Aquello de lo que una persona dispane, tiene 
accesible para poder comer. 

Gracias ala =&dad que el trinsito de mercancia alimentaria estd cobrando, pueden 
verse en los mercados mnchos alimentos prdcticamente desconocidos hasta hace unos 
a6as: frutas exbticas, pastres preparados a partir de productos ldcteos, alimentos a base 
de surimi, lo cud repercute en 10s nutrientes que hay disponibles para el individuo. 

Podemos recordar aqui que las importaciones espa6olas de productos alimenticios 
elaborados provenientes de paises de la uuibn europea se han multiplicado. EspGa, que 
ha sido hasta tiempos muy recientes un exportador de alimentos, desde 1988 es un pds 
m6s importador que exportador. 

Si hablamos de oferta alimentaria, es menester citar el crecimiento de la venta de 
alimentos en estahlecimientos como 10s supermercados o grandes superficies en detri- 
menta de laventa en tiendas tradicionales. Se trata de un prohlema de oferta: mucho mds 
variada, rica, diversa y manejada por la mercadorecnia (colocacibn de ofertas en estantes 
especificos para favorecer su consumo fuera de consideraciones de necesidad real por 
pane del consumidor, de origen de la cadena comercial, instalacibn de alimentos de 
primera necesidad sal fondon para obligar a la deambulacibn por la superficie del estable- 
cimiento v la comma no meditada de otros uroductos). 

En el siwiente apartado, nos centraremos en la dieta mediterrhea y podremos ob- 
semar que e n  una soLedad multiculmral, se pueden llegar a perder al&bs hdhitor ali- 
rnentarios debida, entre otras razones, a la llegada a esa sociedad de alimentos que no son 
propias de ese espacio geogrifico 

3. La dieta meditewdnea en Espatia 

La dieta mediterrinea consta bhicamente de aceite, cereales, vinos, legumbres, hor- 
talizas, fiutas, bellotas y arroz. El aporte calbrico ideal es de 12.15% de proteinas, 25.30% 
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de lipidos y 50.60% de carbohidratos. 
Estas cantidades esthn por debajo de lo que se ingiere en la dieta mediterrhnea aun- 

que podemos recordar el caso del aceite de oliva que, siendo bastante htil para prevenir 
enfemedades cardiovasculares, estaba (solamenre hace unos 610s) muy mal visto e inclu- 
so llegd a considerarse tbxico. 

A continuacidn, abservaremos a travks de unas tablas, cdmo esthn cambiando 10s 
hhbitos alimentarias referidos a la parte meramente alimentaria sin meternos en conside- 
racianes sociales, econdmicas, etc ... que no vienen al caso. 



Evolucibn compra de alimentos (Kg/l/ud. per &pita). 

1.- HUEVOS: se puede observar un claro descenso en pane achacable a la pkrdida 
de su prestigio social como alimento. Ademb el huevo se relaciona en la mente de mu- 
chos consumidores con el peligro del colesterol. 

2.- LECHE: buenos indices de consumo, aunque parece detectarse una ligera dismi- 
nuci6n compensada por el aumento de connuno de sus derivados. 

3.- PAN: desciende ligada d desarrollo de las sociedades. No se reconoce actualmen- 
te como el alimento por excelencia ya que se dice que engorda e incluso se regala al reali- 
zar alguna cpmpra en grandes superficies. 

4.- AZUCAR: descenso cmcteristico cuando ha pasado de ser considerado como un 
alimento bhico, a un alimento relacionado con la obesidad y la caries. 

5.- LEGUMBRES: descenso. Cocinado tedioso, fama de pesado para la digestibn, 
preocupaci6n social por el peso, etc ... 

6.- FRUTAS: ligero descenso debido tal vez al ocuparse a veces su lugar traditional 
en la dieta por postres Mcteos, dulces, etc. .. 

7.- VINO: cede su antiguapreferencia a otras bebidas alcoh6licas y refrescos e inclu- 
so a1 agua mineral (en E s p ~ a  se bebe d s  agua que refrescos y un poco menos que leche. 
En 1995 el incremento fue del 9.3% en relaci6n al d o  anterior, y, en 1994, del 13.7% 
respecto a 1993.)" 

8.- ACEITE: disnainuve su demand*. lbeicamente al ser menor cada a80 la ineesta . - 
energktitica de la pablaci6n. 

9.- HORTALIZAS: tendencia a disminuir su consumo. 

Todo esto nos hace pensar que es conveniente revalorizar la dieta mediterrhea dado 
aue 10s diferentes cambios sociales oueden inducir a su oaulatino abandon0 en las Areas 
en las que era tradiciond (aumenta el nimero de alimentos precocinados, concelados, - 
sfas-foods., etc ... que hacen que sea mucho m b  cbmoda su preparaci6n para ingerirlos, 
revettiendo negativamente en la ingesta de alimentos tradicionales de la dieta mediterrh- 
uea orovacado oor una sodedad demasiada iwmulticultural,,). 

El estado nutritive de 10s espdoles es sausfactorio aunque haya casos m6s o menos 
aislados de dhficits de algunos nktrientes. En 10s Gltimos 2<dos,-debido sobre todo al 
oroceso de indusuializacibn v uurbanizadbn v a l  desarrollo exoonencial de 10s medios de 
transporte, han cambiada profundamente 10s hibitos alimentarios de lor espdoles. 
Nuestra dieta se ha europeizado, tanto para bien coma para mal, aunque el balance gene- 
ral de estos cambios se considera positivo ya que mucha m6s gente come ahora mejor que 
antes. 

Conviene destacar ramhiin, que evlsre una tendencia peligrosa en nifios y adolescen- 
tes a empeorar su alimentaci6n debida a la influencia de las comunicaciones, influencia 
de otras dturas,  el conocido cculto d cuerpau, ... siendo importante atajar esta tendencia 
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tratando de conservar nuestros hhbitos alimentarios, que constituyen una riquisima he- 
rencia sociocultural y son perfectamenre compatibles con la correcta nutricibn de nues- 

Por tanto, podemos concluir diciendo que no estamos a favor de una sociedad mul- 
tinJtural enla que se refiere a 10s hhbitos alimentarios de cada regi6n o zona geogrhfica. 
Es muy enriquecedor alimentarse con productos provenientes de otros paises per0 man- 
do se canvierte en un bombardea continuo de alimentos, pensamas que en las nuevas 
generaciones hace que se pierdan unos hhbitas alientarios creados por el hombre O. 
mhs cancretamente del m a d e  casa) y que cada pais, comunidad, provincia, municipio, 
aldea o zona geogrgic a,.. tiene la grave obligacibn de perpetuar y conservar esos hhbitos 
que constituyen rnuchas veces una nota definitoria de ese grande o pequeiio nGcleo so- 
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