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lNTRODUCCION. 

La desnutrici6n aun en nuestros d1 as es un oroblema mundial. no 

obstante en los oaises en desarrollo adquiere con frecuencia 

pét·files de traqedia, se ha estimado que es un problema que 

afecta a los nif'los en todo el mu11do siendo un grave peligro de 

muerte por el estado de malnut1•u:1ón. 

En mAs de la m1tad de la ooblación de M~Kico presenta 

malnutrición. en mayar o menor grado esta asociado a oroblemas 

de salud, de desarrollo o de conducta social. En este sector 

del pals, la alimentación se caracteriza por su monaton1ia y por 

su deficienc:ia calórica y proteica sobre todo de orotel nas de 

alto valor biológico, mas acentuada los lactantes 

preescolares, escolares y embarazadas. Además aunque la 

desnutrición se encuentra en toda la extensi~n del pals 

prevalece sobre todo en las Areas rurales. intensif1cAndose 

la región central y del sur, en donde mAs numerosas las 

áreas crJticas, caracterizados por comunidades 

proporción de individuos desnutridos-

muy elevada 

De aht el interes por realizar este trabaJo de investtgaci~n el 

cual tiene como propósito 'fu11damental determinar los factores 

que condicionan el nivel nutricional de los ni~os en etapa 

escolar (ó a 12 al'\os >. de los municipios que pertenecen la 

E.E.e. en el Estado de Hidalgo. 

Cabe mencionar que en este egtudio 

algunos aspectos tales como la 

analizan solamente 

econ(,,..,mica, t.:ulturaL y 

espec1alml:!nte los aspectos relac1011adas con la alimentaci~·11 ast 

como el Uet1L.te11te saneamiento ambiental. h~bitos higi~nu:o 

diet.:..tic..os~ oue son alou11us de los far..to1·es Que tJ.~11tJen 

t.1e~er1t.aú~11ar- est.I:! problema. 
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Para fundamentar la investi9aci011 desarrollan los temas 

concernientes la Estrate9la de Extensión de Cobertu1·a. 

CaracterJ sticas del Estado de Hidalgo, Crecimiento del escolar .. 

Nutrición v alimentación normal., Alteraciones por de·ficiencias 

nutricionales en este apartado cabe mencionar que aunque 

conocidos los transtornos que provoca este fenómeno el 

organismo pero por su multiplicidad y compleJ1d~d fua 

posible desarrollarlos má.s ampliamente. sólo se enumeran los 

mas trascendentales con la finalidad de plasmar la magnitud del 

problema; y por último se hace mención sobre los factores que 

desencadenan la malnutricion .. 

Esperando que los resultados de esta investigaciOn sean de 

utilidad, al final de la presente hace mención de algunas 

alternativas de solución al problema detectado, las cuales 

su mayorla de ellas estan cimentadas dentro del primer nivel de 

atención donde el objetivo primordial de este es la prevención, 

promoción y detección oportuna de enfermedades~ para lograr que 

las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias 

en forma sistematizada que tiendan a disminuir al mAximo las 

causas relacionadas con la desnutrición en lrt etapa esc:Olil.r .. 

13 



JUSTIFICACION. 

El presente traba.to de investigación elabora la 

ti.nalidad de determinar los factores que condicionan el nivel 

nut1·it.:ional de los nií\os en etapa escolar (6 - 12a. > por las 

pasantes de la Lic. en Enfermerla y Obstetricia que realizar~n 

la prestaci6n del servicio social en las comunidades adscritas 

a la Jur1sdicc16n Sanitaria No. VI ZacualtipAn, Hgo. ubicadas 

en los módulos de Zac:ualtipAn, San Agustln Het.!quititl.!sn y 

MetztitlAn. 

Los motivos por los cuales se eligió la presente 1nvest19aci611 

son debido a que durante el tiempo que asisti6 estas 

localidades se observó que tanto el nivel socioecon6mico, 

la disponibilidad de alimentos, los hábitos higi~nico 

diet~ticos, condicionan que el nivel nutricional de los ni~os 

en edad escolar no sea el óptimo para el crecimiento de los 

mismos. 

Además por encontrarse laborando dentro de un primer nivel de 

atención donde el objetivo primordial 

promoción y detección oportuna de enfermedades, 

la prevencion, 

importante 

como parte de nuestra profesión el tener en cuenta estA 

problemAtica ya que los nif"ios juegan un papel importante en el 

·futuro de la nacic'>n, por representar la fuerza potencial de 

nuestro paJs .. 

Por otro lado es importante dar a las autoridades 

correspondientes del Estada, como se está llevando cabo la 

alimentaci~·n durante estA etapa, ast los factores que 

la condicionan; con esto se tendrA un conocimiento más profundo 

del nivel. nutricional de los nit'ios, asl mismo dar.~ 

conocer las alternativas de solución las cuales estar 

14 



encaminadas a mejorar y aprovechar los 

cuentan las comunidades. lo cual 

los que 

garantizar 

mejoramiento del nivel nutric1onal de la población escolar 

el Estado de Hidalgo .. 

.. 1 

Ahora bien los beneficios que aporta este tipo de trabaJos 

nivel profesional es favorecer el htibito de la investigación 

oara fortalecer el perf1 l académico de la Lic. en Enfermeria y 

Obstetr1c ia., contribuyendo al cumplimiento de de los 

propOs1 tos de la U .. N.A.H .. que es el de formar profesionales 

competentes informados, dotados de sentido social y 

conciencia nacional para que vinculados a las necesidades del 

pais, parti.cipen con una perspectiva critica en la promoción de 

los cambios y transformaciones requeridas por la sociedad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar los factores que determinan el nivel nutricional en 

los ni~os en la etapa escolar (á a 12 aftas>. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar la influencia de los hábitos higiénico - dieté-tices 

en los ni~os en etapa escolar. 

Conocer de que manera condiciona el nivel socioeconómico la 

alimentación de los niNos en etapa escolar. 

Identificar como repercute la disponibilidad de los alimentos 

en el nivel nutricional de los ni~os en etapa escolar. 

Dar a conocer alternativas de solución de acuerdo los 

resultados obtRnido5 en esta investi9aci6n. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIOACION: 

Prospectiva, explicativa y descriptiva. 

UNIVERSO: 

1168 Nif"iOS etapa escolar (6 

a 12 ar.os> con sus respectivos padres 

de familia. 

MUESTRA: 

660 Nil'\os etapa escolar <6 12 

ar.os) e.en sus respectivos. 

familia. 

padres de 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

- Nil"los que se encuentran en la escuela cuando se aplique el 

cuestinario y se realice la Exploración Fisic:;:a. 

- Nil'\os que se encuentran cursando el ciclo escolar 92 - 93. 

- Ni~os que se encuentran en etapa escolar (6 a 12 ~~o~). 

- Nif'ios que se encuentran cursando dentro del turno matutino. 

- Padres de familia de los niKos 

partipan dentro de la investigación. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

- Nir.os mayores de 12 af"ios. 

- Nir.os que no acudan a la escuela. 

- Ni~os que cursen el turno vespertino. 

etapa escolar que 

- Nif"ios a los cuales sus padres no quieran participar <..IE!ntro de 

la investigación. 

RECOLECCION DE DA TOS: 

Para obtener los datos se utilizar.~ un cuesl:1onario que 
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aplicar¿ a los nif':os y a los padres de familia. 

Y a trav~s de la Exploración flsca realizada 

escolares .. 

PROCESAMIENTO DE DA TOS: 

La tabulación de los datos 

paloteo. 

llevara cabo 

los nif\os 

travé-s del 

Para analizar e interpretar los datos recolectados se utilizará 

el Método EstadJstico. 

OROANIZACION: 

RECURSOS HUMANOS; 

La investigación la realizarán tres pasantes de la Licenciatura 

eu Enfermerla y Obstetricia de la E.N.E.o .. - U.N.A.M. 

RECURSOS MATERIALES: 

-Cintas barquiales. 

-Cintas métricas. 

-8Asculas. 

-Papel. 

-Láp1~ .. 

-Gomas. 

-Maquina de escribir eléctrica. 

-Engrapa dora. 

-Fotocop i ador·a. 

-Calculadora. 

-Computadora e 

-Impresora. 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Los suficientes para la 1·ealización de esta investigación, 

Tres becas otorgadas a las pasantes por la S.S .. A. 
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1. 

MARCO 

TEORICO 



1 . 1 ESTRATEGIA DE EXTENSION DE COBERTURA 

CONCEPTO: 

La Estral:egia de Extensi -:•n de Cu\Je1•l.;u1·a es un co1ijunta de 

se1·vi.,;1os bAs11.;as de atenci.:,n prima1·1a que, de acuerdo con el 

modelo de atención a la salud, son pt•estados a travé-s de 

auxiliar de salud voluntaria en comunidades rurales dispersas 

que no cuent.<:1.n con unida.des mé-d icas. 

En México, el 28% de la población considera coma 

población rural dispersa, es decir que habita comunidades 

menores de 2 1500 habitantes diseminadas en á1•eas geogrAficas 

de diflcil acceso. 

Para atender esta población la Secreta1·ia de Salud 

través de la Dirección General de Planificación Familiar 

viene operando la Estrategia de Extensi6n de Cobertura desde 

1986. 

Es importante reconocer que las actividades inco1~poradas a 

la Estrategia de Extensión de Cobertura son aquellas que 

l;i~nl:::Hl mayor irnp:::.c:to en l~ ~Alud de las mujeres y los nil\os, 

ambos considerados como grupos prioritarios para su atención 

de acuerdo a las politicas se~aladas en el Programa Nacional 

de Salud de 1984. 

Para brindar atención de salud d6t buena calidad al medio 

rural se requiere de··una eficaz coordinación del auxi 1 iar de 

salud con el personal de las unidades aplicativas, para la 

referencia y contrarreferencia de pacien~es. As! mismo como 

una supervisión continua a los auxiliares de salud por medio 

de enfermeras supervisoras quienes tienen a cargo el 

adiestramiento y capacitación 

dnrovisionamienl;o .J~ 111ate1·iales. 

servicio as1 coma el 
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OBJF.TIVOS 

* Proporcionar servicios de Planificación Familiar 

atención primaria a la salud de la Población Rural. 

* Lograr la participación de la comunidad la 

satisfacción de sus necesidades de salud. 

* Contribuir a formar una cultura de salud en la. población 

rural a través de acciones educativas y preventivas. 
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ESTRUCTURA. 

La Estrategia de Extensión de Cobertura se apoya en la 

Infraestructura Institucional de la SSA en las áreas central, 

estatal y jurisdiccional. 

En el área central, la DBPF cumple funciones de 

norma ti v idad, programación evaluación, touparvisión, 

capacitación, promoción e investigación de la E.E.e. 

En el nivel estatal, las jefaturas de Servicios 

Coord.inados de Salud Pública y 1015 Servicios Estatales da 

Salud ti&ne su cargo las funciones de programación, 

organización, ejecución, supervisión, capacitacion, 

información y evaluación de la E.E.e., apoy&das por un 

responsable estatal del Programa de Planificación Familiar. 

A nivel de las Jurisdicciones Sanitarias llevan a cabo la 

programación local, asi como la eJecución~ supervisión y 

evaluación da lag actividades da la E.E.e. en cada uno de los 

modulas y unidades aplicativaa comprendidas elles. El 

personal responsable es el Jefe 

coordinador ~édico Jurisdiccional .. 

jurisdiccional y el 

La estructura operativa de l& E.E.e. considera a los 

niveles modular y comunitario. 

Cada modulo se integra promadio de 10 comunidades 

rurales dispersas y está a cargo del personal de enfermeria 

denominado Supervisora de AuKiliares de Salud, que tienen la 

responsabilidad directa de supervisar, capacitar, asesorar en 

servicio y dotar de los recursos materiales bá.s1cos la 

Auxiliar de Salud .. 
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SERVICIOS. 

Los servicias básicos de atenci6u primaria a la salud que 

se proporcionan en la E.E.e. travé-s de la Auxiliar de 

Salud, se clagifican en cuat1~0 grandes Areas: 

a) Planificaci6n Familiar. 

b) Atenci6n en el embarazo, parto y puerperio. 

e> Atención en el menor de cinco ai\os. 

d) Activ1dades Varias. 

La prestación de servicios comprende la atención de la 

población, promoción, detección oportuna de cualquier tipo de 

riesgo para la salud, as1 como la referencia 

contrarreferencia al nivel de atenc:i6n que corresponda. 

Estos servicios comprenden las programas de: 

1.-Planificaci6n Familiar. 

2.-Atenci6n Materno Infantil. 

3.-Enfermedades prevenibles por vacunación. 

y 

4.-Prevención y control de enfermedades diarréicas y terapia 

de hidrataci6n oral. 

5.-Prevenci6n y control de enfermedades respiratorias agudas .. 

b.-Nutrici6n y s~lud. 

Para apoyar los servicios que brinda a la población• se le 

proporciona material y equipo básico las auKiliares de 

salud y a las supervisoras de auKiliares de salud. 1 

<1> Secretaria de Salud,Es~ra~egia ~ Ext.ensió~ de Cober~ura. 

p.p .. 1 - 20. 
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1 . 2. EST AOO OE HIDALGO 

CAR'.ACTEIUSTICAS DEHOGRAF"ICAS DE LA REGION. 

LIMITES: 

El Estado de Hidalgo está situado en la meseta central su 

extensión territorial es de 20,987km~ longitud máxima, de 

norte a sur es de 164 l<m.r:. su mayor anchura es de 203km.r:, 

y su parlmatro total es de 1040 Kmo:. 

Col ir1da al norte con San Luis Potosi, y al noroeste con 

Veracruz y Puebla, al noreste con Tlaxcala al suroeste 

México y al sureste con Querétaro. 

GEOLOGIA: 

En Hidalgo se manifiesta la historia geológica 

de la sierra aiadra orienta 1 y del eje neovolcánico. 

La sierra madre oriental comprende los 

Chapulguacán, Jaca la, Pisa flores, 

Orizatlán, Huejutla, Tlanchinol, Lolotla, 

municipios d1t 

Pacula, z i.napan, 

AtlapexcohuatJa, 

Otongo, Xal tocán 1 Yahualica, Tlahuilt~a, Cct.lnall, 

Tian9uistengo, San 

Zacualtipán. 

Agust1n Hetzquititlán, Metztitlán y 

Existen yacimientos minerales da plata en Pachuca y Real 

del Monte, rocas carbonatadas y depós.itos de arcilla en 

Atotanilco y Tula. En Zimapán rocas forfóricas, Huayacocatla 

escala, platina, hierro, antimonio, mercurio, bario, entre 

otros. 

Hay das principales: La del ria Heztitlá.n., 

el este y norte del estada y la del r1o Tula en el sur y el 

oeste, ambas en la vertiente del Golfo de México. 
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FLORA SILVESTRE• 

Hay en el estado variadas formaciones vegetales pr·oducta de 

la diversidad climática y topográfica, gran parte de ellas 

son desconocidas o no han sido estudiadas de modo suficiente, 

y muchas especies se encuentran en peligro de extinsi6n, 

principalmente por el desconocimiento de su uso y la 

explotación del suelo y de la flora.~ 

POBLACION• 

En 1990 el estado tiene una 

habitantes de los que 

población 

926,763 

d" 

hombres y 

1,aeo,632 
953,869 

son mujeres. La densidad demográfica es de 89.61 personas 

por KmZ por 84 municipios, 24 de menos de 10,000 

habitantes; 55 de 10,000 a 50,000; y 5 de mas de 50,000 

habitan tes. :J 

COMUNICACIONES: 

En 1984 la red de carreteras tenia 

longitud de 6175 Km, 587 terrenos, 3708 revestidas y 1880 

pavimentadas. Las carreteras principales las 

siguientes: la número 85 procedente de la cuidad de México 

que pasa por Tizayuca, Tasquillo, Zimapá.n, Jacal a y 

ChapulhuacAn y sale del estado; la número 45 de San Juan del 

Rl a Queréta ro. 

SILVICULTURA• 

La superficie forestal total del estado 

de 2,098,700 hectáreas; 444,000 arboladas; 62,000 arbustivas, 

538,000 matorrales y el resto de Areas perturbadas .. 

En 1986 se concedieron 20 per1nisos y autorizaciones pa.ra la 

<?.> Alvárez. Jos~ P~gelio Enciclopedia~ ~é~ p.p.3888 

(3) I.N.E .. G.l. Resul~ados Preeliminares Kl. Censo General ~ 

Población, y Vivienda p .. p. 285. 
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e:<plotaci6n de 156,815 metros de pino, conlferas y encino. 

PERFIL ECONOMICO: 

Conforme las económicos de 19Bó 

se encontró que 20,963 establecimientos que daban ocupación 

a 120,362 personas; 14,232 personas se dedicaban a la pesca y 

26 1 000 se dedicaban 

manufacturera. 

la mineria, 1 1 996 

AGRICULTURA: 

544,000 km:r de tierras utilizadas 

la industria 

para la 

siembra de alfalfa, cebada, maiz, sorgo, frijol aguacate, 

durazno, naranja, entre otros importantes alimentas. El 

cultivo del maguey productor de aguamiel, constituye un 

importante renglón de la economla hidalguense. El área 

cultivada con este agabe es de 20,000 hectAreas y representa 

el 60% de la superficie magueyera del paJ.s y las plantas 

14,000,000, el 70Y. de las eKistentes en toda la Repablica ~ 

(4) Op cit • .: p. p. 391 t 
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CARACTERISl ICAS DEHOGl<AFICAS DE LOS MUNICIPIOS. 

ZACUALTIPAN 

ZacualtipAn esta ubicado al nor·te de Atotonilco el Grande, 

en los limites con Vera.cruz, con una superficie de 241,600 

KmsZ la población económicamente activa dedica 

principalmente a las tareas agropecuarias, la producci6n 

manufacturera y el comercio. Habl~n lengua ind1gena <Nahualtl 

en una minoria de la poblaci6n. 

HlDROGRAFIA: Son dos los rios que 

munic.:i.pios y la laguna de Chapultepéoc. 

cruzan por 

El clima te$plado fria con precipitación pluvial de 2 1 047 

al al\o y el periodo de lluvias es de junio a septiembt•e. 

el 

OROGRAFIA: La sier,~a de Zacualtipá.n situada al centro 

oriente del estado abarca una parte de la Sierra Madre 

Occidental. 

SUELO: El suelo pertenece a la etapa mesozoica, es de tipo 

arcilloso, rico en materia orgánica y nutrientes. El uso del 

suelo es forestal con bS .!):.! e! d~ aqostadero con 13 .. 0% y 

entre otros usos el 12.2Y. en cuanto la tenencia de la 

tierra 72.2% es de peque"'ª propiedad y al 27.B~ ejidal. 

FLORA V FAUNA: La flora cuenta con pastos naturales, 

bosques de especies maderables y no maderables y la fauna 

está e.empuesta por coyote, lobo, mapache, vtbo.-a, pato y 

liebres .. 

POBLACION: La poblaci6n total del municipio en 1990 según 

proyecciones del Consejo Nacional de la Poblaci('.tn (CONAPOl, 

fue de 17 1 479 habitantes tiene una tasa de crecimiento de 
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1.28% , nac1mient.os anuales de 3.S7Y. , defunciones de O.S9Y. y 

una densidad de población de 73.19 habitantes por KmZ, 

Este municipio cuenta con estructura adecuada para impartir 

educación preescolar, primaria, secundaria 

agropecuaria. 

y ensef\anza 

ASPECTOS DE SALUD: Cuenta un centro de salud rural 

concentrado y un hopital rural IMSS SOLIDARIDAD. 

En asistencia social el sistema estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia <DIF> estatal maneja 

básicos. 

programas 

COHUNICACIONES Y TRANSPORTES: cuenta con la 

carretera federal Mé-xico Tampico as1 como c:a1·retera estatal 

de caminos rurales. 

Cuenta con paraderos de autobüges y lineas intraurbanas e 

interurbanas .. 

TELECOMUNICACIONES: el municipio recibe los servicios de 

teléfono, correo y teléografo, se~al de radio y televisión .. 

Contando con toUo~ los servicios pablic:os .. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS: 

Ag1·icultura: Principales cultivos: frijol, ma!z y caf~. 

Frutic:ul t;u1•a: Tejoc:ote, durazno, manzana. 

Ganaderla: Se cr.la ganado bovino, avino, porcino y caprino .. 

Avicultura: Se c1·lan aves de engorda y de pastura, asl como 

pavos. 

Apicultura: Se explota la cera y miel de abeja. 

lndUGtrias: Existen talleres de maquila y una de 

transformación, fabricas de zapatos y de campanas .. 

Comercio: Cuenta con mercados tianguis, tie11das comerciales, 

farmacias, material para construcci'!"'-11 y para la indust.·ia .. 
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Servicios: Ofrece los servicios de hospedaje, retaccionuria!:>, 

reparacion de automóviles, radio, televisión, gasoli':leras y 

restaurantes. 

Dentro de este municipio hay un total de 28 comunidades, de las 

cuales sólo tres de ellas son manejadas a través de la E.E.e. y 

son las siguientes: 

* Santo Domingo. 

* Tzincoatlan. 

* Matlatlan. 

CROQUIS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INCORPORADAS 

A LA E.E.e. EN EL ANU DE 1993. 

lal:ZCDJO DI: 

=C&Drtlti lSUUL 

: : : : mma.cmn 

z.s.c. 

~mrzxc:o 

'J::=======-·:'J 
• 

o- 1-s 
c.s.x.c. UCQUtll.&Jf. 
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SAN AGUSTIN METZQUITITLAN 

El municipio de Metzquitillá.n se encuentra ubicado al Sur 

de la Sierra alta de Zacualtipán y al norte de la Sierra de 

Pachuca, por sus orillas pasa el rlo Santiago, que nace en el 

estado de Veracruz, se dirige a la barranca para unirse al 

ria grande que va <J. deseanbocar a la laguna de Metzi tlán. 

Esta población de clima subtropical por lo que su 

vegetación es abundante, crecen los nogales, aguacate11, 

granadas, entre otros; las flores que predominan las 

bugambilias, cuenta con comuni~dades de zonas áridas por lo 

que su vegetación es la base de cactáceas. 

En cuanto comunicaciones y transportes cuenta con 

carretera la cual tiene pavimentación hasta Venados y lo 

demAs es terracer!a. 

Existen paraderos de autobúses y táKis para el traslado de 

la población contando con todos los servicios públicos, 

asl en las comunidades .. 

En aspectos de salud cuenta con un centro de salud rural 

concentrado el cual da servicio las 24 horas del dla, eKisten 

consultorios médicos particulares, farmacias y v&terinarios .. 

En cuanto a la de agricultura dedican 

principalmete el cultivo de malz, cacahuate, frijol, etc .. 

Ganadería; Se crla ganado bovino, ovino y porcino .. 

Dentro de este muncipio hay total de a comunidades 

incorporadas al modulo y 

* San Nic:olas Atecoxco .. 

* Santa Mari a Xo:<otec:o .. 

mencionan a acontinuaci6n: 
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* Hilpillas. 

* Ca1~ri:al c:hic:o 

• Oc:ui lc:a lc:o. 

* Venados. 

* Chic:hinapa. 

CROQUIS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INCORPORADAS 

A LA E.E.e. EN EL ANO DE 1993. 
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METZTITLAN 

El municipio de MetztitlAn está ubicada en la Sierra Baja 

de Hidalgo donde predomina el clima cAlido humeda. 

El rlo Venados el municipio, fauna es 

predominantemente de vegetaci6n desértica: cactus, 

acordeones y maguey. Su fauna es predominantemente de aves de 

corral liebres y serpientes. 

En cuanto a la educación el municipio cuenta 

escuelas primarias y secundarias. 

escasas 

En el aspecto de salud cuenta con centro de salud 

concentrado, cuenta con el sistema de Desarrollo Integral para 

la Familia (DIF), cabe se~alar que este municipio es una 

zona donde impera el paludismo. 

En general la gente se dedica al cultivo de papas, ejote, 

ma1z por lo que su principal Area de trabajo la 

agricultura. Su al imentaci6n se basa en frijol., mal z y chile 

y en ocasiones llegan a co~er carne de animales que crian. 

Es importante se~alar que por el clima 

población tiende tomar pulque 

que 

agua 

predomina la 

de tiempo., 

aproKimadamente se toman dos litros de éste los que no están 

el campo y los que trabajan el jornal son de 

aproKirnadamente cinco litros diarios. El municipio cuenta con 

todos los servicios pero no en las comunidades por lo que en 

tiempo de calor el agua se escasea haciendo que la higiene de 

los habitantes sea deficiente. 

Este municpio cuenta con 11 comunidades incorparadas la 

E.E.e., 
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* El Palmar. 

* Tepat:etipa. 

* La paila. 

'* Huayateno. 

* Jiliapa. 

* Tla tepexe .. 

* ltztayatla. 

* Coalquizque. 

* Cerrito de Tlacotepec. 

* Tecruz Cozapa .. 

* Jilotla. 

CROQUIS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INCORPORADAS 
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1 . 3. CRECIMIENTO EN LA ETAPA ESCOLAR 

CONCEPTO. 

Se considera como edad escolar aquélla que va desde 

el sexto hasta el décimo o duodécimo a~o de vida, según 

trate de ni~afi o ni~os respectivamente. 

Resulta conveniente aclarar que algunos autores a esta etapa 

a~aden dos o tras a~os, lapso que termina al arribar la 

pubertad, también llamada preadola-scencia. 

La etapa escolar tiene sus caracterlstica~ propias del 

crecimiento relativamente constante, a una tasa de 3 3.5 

Kgrs. de peso corporal y de 6 cms. de talla por af'\o.• 

Tiene lugar esta etapa el crecimiento d•l tejido 

linfoideo, as! como el predominio de la actividad fisica 

vigorosa; las curvaturas da la columna vertebral se atenúan; se 

corrigen algunos casos de genu valgum y de pie plano; las 

destrezas psicomotoras se incrementan en precisión. 

La circunferencia de la cabeza sufre incremento de 54 

a los 12 ar.e:: de edad d~ lo!:. 34 - 36cnis. que tuvo 

al nacimiento.• 

Al seKto de vida brotan los primeros dientes 

permanentes y caen los temporales, que son sustituidos a razón 

de cuatro por af\o. Los primeros molares permanentes brotan a 

los seis ar.as, lo!l segundos a los e.ataree y lo$ terceros a los 

(5) Hart1nez y Hartine:z:. R La Salud ~ Nif'IQ. ~ ~ Adolescent.e. 

p.p. 1278 y 1279. 

(á) Toroella y Ordozgoit!. ~ ~ Pedia'lr1a ™ Padres ~ 

Médicos p.p. 55 
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veinte años. 

Otra forma de referirse la etapa escolar, llamá.ndola 

periodo de latencia, este término fue adoptado por las teorías 

psicoanaliticas del desarrollo humano debido su valor 

descriptivo ya que se~ala el estado de calma in5tintiva 

relativa previa a la adolescencia. 

TIPOS DE CRECIMIENTO: 

CRECIMIENTO DE TIPO GENERAL: 
Representa el aumento de volumen de los aparatos o sistemas 

digestivo, circulatorio, respiratorio, esquelético y de la masa 

corporal total. 

El ni?lo experimenta un incremento en promedio de peso y 

talla del orden de 3.5 Kgrs. y 6 cms. por ar.o, relativamente 

..::onstante; persiste con escaso panículo adiposo y es mas bien 

longitudinal con discreta rectificación del las curvaturas de 

la columna vertebral, el segmento inferior gana terreno al 

s.uperior. 

CRECIMIENTO DEL TEJIDO NEURAL: 

La masa encefálica ha alcanzado hacia el segundo al\o de esta 

etapa prácticamente el peso y volúmen del adulto <de un 90 a 

95~>, con lo que la cabeza en consecuencia corre paralela 

cifrando el 95X del tama~o del adulto hacia el séptimo al\o de 

vida, en lo sucesivo el crecimiento de este tipo de tejido sa 

torna mas lento progresivamente, incluyendo el no encefálico,.? 

<7> Op cit.' P•P• 1278 y 1279. 
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CRECIMIENTO DEL TEJIDO GONADAL• 

Muestra Ull incremento ml n1mo y 

latencia hasta la adolescencia .. 

le considera etapa de 

CRECIMIENTO DEL TEJIDO LINFOIDEO: 

Ocurre de manera acelerada, y ocupa el primer lugar 

velocidad de crecimiento llega a alcanzar un incremento en su 

masa de dos veces el total del adulto en este tipo de tejido. 

CRECIMIENTO DE LAS PARTES DEL ORGANISMO: 

Las arn!gdalas relativamente grandes, caractertsticas de 

esta etapa por lo que deberán considerarse normales, la 

muscular tiene incremento más bien discreto y 

sobrepasado por moderado acumulo de grasa alrededor de la edad 

de ocho a diez af'ios en niñas y nii'los respectivamente. 

El cerebro del escolar llega al 90-95Y. de su peso y volúmen 

que alcanzará en el adulto y se manifiesta su desarrollo en el 

perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones mentales 

superiores. 11 

El toráx posee paredes mAs gruesas y fuertes y la 

respiración se torna tará.co - abdominal en ambos se:<os, con 

discrteto predominio torácico en el femenino. El corazón late 

85-95 veces par minuta y puede conservar aun un segundo ruido 

desdoblado, la tensión arterial es aproximadamente de 95 a 105 

la máxima y de 65 70 mm.Hg.. la mtn1ma. la frecuencia 

respiratoria es de 19 a 22 por minuta y se aproxima a la del 

adulto progresivamente, el abdómen es predominantemente plano o 

<B> Idem p.p. 1280y 1281 
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poco valu1ninoso, acorde con la conformación longil!naa. 

El aparato genital muestra u11 incremento mlnimo hasta que 

llega a la adolescencia que marca el inicio de su desarrollo. 

FACTORES ENDOCRINOS: 

Las glándulas endócrinas son de gran importancia el 

control de crecimiento y desarrollo, siendo uno de los 

principales agentes para convertir las instrucciones de le~ 

génes en la realidad de la forma adulta de acuerdo el 

resultado permitido por el ambiente. 

La hormona tiroidea empieza a ser segregada por la hipófisis 

fetal alrededor de la semana décimoquinta o vigésima bajo el 

estimulo de la TSH fetal afecta a la síntesis de las proteínas 

en el cerebro del feto ~ del ni~o joven y en necesario para el 

desarrollo normal del cerebro. 

La hormona de crecimiento mAs importante ya que controla 

el crecimiento desde el nacimiento hasta la adolescencia 

también es conocida como la somatrotofina es un polipéptido que 

posee un mayor grado de especificidad de especie que otras 

hormonas hipofisiarias. Esta hormona es segregada sólo pQr 

mt:!'dio de estimulas principalmente a un descenso de glucemia y a 

una elevación de los al'\"a-a1ninoácidos sangre. El ejercicio y 

la emoción van asociados con aumentos de la hormona en sangre. 

Es posible que las diferencias entre los individuos 

tiempo de crecimiento sean total parcial,~ntes debidas 

paqu~ñas diferencias en el equilibrio hormonal habitual. 

Las influencias procedentes de fuera del organismo afectan a 

la función endócrina, por lo general mediante este t 1po de 
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acción. Un grave estado de estres psicológico puede producir 

enanismo en ciertos niños suprimiendo su secreción de hormona 

de crecimiento; esto puede afectado al bien 

elevando el umbral al que el liberador neural de hormona de 

crecimiento es segregado. 

FACTORES DE RIESGO. 

AGENTE: 

Biológicos, los productores de infecciones de am!gdalas y 

vegetaciones adenoideas, enteritis y otras enfermedades 

diarréicas, enfermedades del aparato genitourinario 

infecciones respiratorias agudas. 

HUESPED: 

Genéticos, algunas anomal!as congénitas, como el Sindrome de 

Down, el de Turner, y el de Harfan, la acondroplasia, pueden 

ejercer su influencia nociva par-a el crecimiento y desarrollo 

del ni~o a todo lo largo de la etapa. Disminuye incidencia 

de errores congénitos del metabolismo, ya que hab1tualmer1te san 

detectados en etapas previas, y ademAs algunas de 

variedades causan la defunción del nit\o antes de que arribe 

la etapa. 

l.is 

Neuroendócrinos: Transtornos esta área diabetes 

mellitus juvenil, pueden afectar desfavorablemente al 

crecimiento y desarrollo. Anomallas secundarias a hiper o hipo 

funcionalismo hipofi~iario pueden ser detectados 

<panhipopituitarismo). 

AMBIENTE: 

la etapa 
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Existe variante muy importante entre frecue1icia 

y entre los factores que influyen negativamente el 

crecimiento y desarrollo de esta etapa , as! 

adquiere importancia primordial el grupo de lesiones de tipo 

traumá.tico (fracturas, quemaduras, traumatismos 

craneoencéfalicos>.• 

VALORACION DEL CRECIHIEHTO. 

Para valorar el crecimiento recomiendan utilizar los 

siguientes parámetros en orden de interés clinica y facilidad 

de obtención: peso y talla sentada Co segmento superior 

inferior>; pliegue cutAneo nivel bicipital, tricipital, 

subescapular y suprail1aca; placa radiográfica de mano y 

muf"leca .. 

Los parámetros antropométricos nos indican sabre las diversas 

expresiones del crecimiento fisico diferentes 

circunstancias. La razón fundamental del empleo de la 

antropometría nutricional radica en que estos parámetros 

verdaderamente suceptibles de expresión númerica, 

principales limitaciones. 

Los parámetros generales del crecimiento en las nii'ias in.cluyen: 

l> Relación Peso - Talla. 

En la prAct1ca médica el peso y talla 

parámetros antropométricos utilizables para poder 

estado nutricional. 

los m1.nimos 

el 

El peso real de un sujeto expresa la masa corporal y si ~te se 

compara c.on el peso teórico para su edad y multiplica por 
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f(,11)., se obtie11e un porc.iento que P'='rmite clasi(tc.ar el pest:.J 

dLferentes orados. 

Para conocer el crecimiento segun la talla, se debe tomar en 

cuenta la talla real, y dividirla por la talla te6r1ca para la 

edad del individuo y multiplicarla por 100. Los resultados 

deben compararse con las normas establecidas.CVer Anexo Na .. 5.1) 

Cabe se~alar que para valorar la talla hay que tomar en cuenta 

además la c:osntituci6n de los pad1•es .. 

2) Hed1das Corporales. 

Las medLdas del L.'.Uerpo oueden indicadores •Jtiles del 

crec:imient;o. estas incluyen el perímetro de la cabeza, las del 

pecho, abdomen y pierna, la pantorrilla, anchura de la 

pelvis, espesot• de pliegues cutaneos y otros similares. 

3> Signos Clinicos. 

Observación general de la vitalidad, sensación de 

bienestar., postura, condición de las ene.tas y dientes, piel, 

pelo, ojos, desarrollo muscular y control del sistema nervioso 

san indicadores acerca del estado de salud y desarrollo óptimo. 

4) Datos de Labotal'io. 

Se obtienen mediciones mAs finas mediante diversas pruebas de 

laboratorio. estas pueden cons1.st1r en determinar los niveles 

de vitaminas y hemoglobina en la sangre y orina. también pueden 

tomilrsc rad1ogrtiias de la ma110 y mui'i~i.;a pa1·a conocer el grado 

de esc:1ficac.1ón o m1.11eralización de los huesos. 

5) Aná.l1s1.s Nutricional. 
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Una medida de crecimiento de ni~o puede basarse en 

análisis nutricional de sus hábitos alimenticios.. Esto dará 

ciert;a informaLi6n sobre lo adecuado de la dieta del 11il"lo para 

satisfacer sus necesidades del crecimiento .. "· 10
· 

(9) Perez, Carlos .. L.A Desnut...ruc16[1 ~~Salud !i!!l !:fé'c!co.p ... p. 

313 - 315. 

<10> Rodwell, Williams Sue .. ~ E!:..á~ ~ Nut.rici6n..:... p.p .. 

177 - 178. 
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1 . 4- NUTRICION Y ALIMENTACION NORMAL 

1. ~.1. NllTRICION. 

DEFINlCION: 

La nutrición es la ciencia que estudia lus alin1e11tos, los 

nutrimentos y otras substancias conexas. su acc10n, 1n\:eracci611 

y equilibrio respecto a la salud y la e11fe1·medad. Estudia as! 

mismo el proceso por el que el organismo digiere, absorve, 

ingiere, transporta, utiliza y el1m1na sustancias alimenticia!:>. 

Se ocupa adem:is de las consecuencias sociales, econl·micas, 

culturales y ps1quic.as de los alimentos y su ingestion. 11 

La 111.1trll.: i.:.n es con Junto de func1ortes arm>::nut.:as y 

coordinadas entre sl, que tienen lugar en todas y cada uní:\ de 

las células del organismo y de las cuales 

composic16n co1~poral, la salud y la vida misma.•.:r 

depende la 

A pesar de su sencillez y del tiempo transcurrido desde que 

-fue formulada la de"finic.ión anterior es muy valiosa; destaca 

entre ot1·us aspee.tos el conjunto ordenado de funciones que 

constituyen a la nutrición ocurre en el interior de las c~lulas 

del organismo:; esto es, que la nutrición es un procesa 

prim:1palmente celular. ~in el no µueUt:! l1aber vid.:: celular y 

gracias a él se mantiene la estructura macromolecular y las 

funciones especializadas o generales de la c.elula. 

NlJTRI MENTOS. 

DEFINICION• 

Nutrimento " .•. toda substancia con enerla qulmica 

almace11ada, capaz de !::ier utilizada por el organismo 

(ll)M1tchell, Helen S .. ~6!! y_~ p .. p. 7 

(12)Ramus, Galván R .. Aliment.aci6[!. ~ ~ 

Adolescent.es. p.p. 2 
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energ!a metabol ica" • 1> 

CLASlFICACION: 

Conviene clasificar a las alimentas de acuerdo a su función mAs 

importante: 

Nutrimentos energéticos, que entre otras cualidades 

tienen la de servir de veh1culo de la energl a que será 

utilizada funcione~ org~nicas, y 

carbohJ.dratos, grasas y pro~elnas. 

b. Nutrimentos estructurales (constituyentes de tejidos>: 

agua, mineral.es y prot.e1nas. 

Nutrimentos reguladores de las procesos metabólicos del 

organismo: vitaminas, agua, prote1nas y mineral.es. 

CARBOHI ORA TOS: 

Las carbohidratos son una da las fuentes principales de 

energia en la alimentación del ser humano. Cada gramo de 

carbohidrato aporta unas 4 kilocalorias. Aunque las grasas y 

las proteinas pueden rettmplazarlos coeo fuente de energia 

casi todas las células del cuerpo, @l hombre r.o puode 

prescindir totalmente de ellos. Los tejidas cerebral~ nervioso 

y pulmonar necesitan glucosa como fuente de energia. AdemAs son 

la forma de combustible más barata y de fácil digestión para 

dar energia al hombre y los animales. Los carbohidratos estAn 

formados de los elementos químicos: carbona, hidrógeno y 

o>cJgeno .. 

( 13) Idem.. p .. p. 3 .. 

43 



CLASIFICACION DE CARBOHIDRATOS 

AZUCARES SENCILLOS, 

&-~1u.A"t.~o: Son las unidades de 

sencillas y son: 

carbahidrlltos 

Glucosa: también llamada dextrosa abunda 

más 

en 

frutas y verduras. La glucosa es un tipo de carbohidrato a la 

que convierten finalmente todos los demás por ser 

transportados a través del cuerpo y para que los utilicen todas 

las células del organismo. Puede ser convertida 

ser almacenada en el h1gado y músculos. 

~ruct.uosa: Llamada también levulosa azúcar de 

glucógeno y 

frutas, 

se halla junto con la glucosa en muchas frutas y verduras 

especialmente en la miel. 

Galact.osa: Aparece rara vez libre la naturaleza, 

principalmente por hidrólisis se obtiene del disacArido lactosa 

presente en la leche. 

:DU:>o.,e,,á.'tk/40: estos azucares incluyen dos unidades de hexosa 

mAs distribuidos en los alimentos y son: 2acarosa, maltosa y 

lactosa. Los disacAridos desdoblados por enzimas 

especificas en el aparato digestivo en rnono~~cAridos por 

hidrólisis Acida empleada en métodos comerciales. 

Zacarosa:Se encuentra libre en casi todas las "frutas y 

verduras, muy salubre y al hidrolizarla da cantidades 

iguales de fructuosa y glucosa. 

~:No existe libre en la naturaleza y se elrabora a partir 

del almidón por hidrólisis enz1matica o Acida. 

~:o azúcar de lec:t,e, el único de los azucares 

corrientes que no es de origé-n vegetal. No es muy soluble y 

el menos dulce de todos. Se turna solo en las r,,landulas mamarias 

de las hembras que amamantan. 
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CAROOHIDP.ATOS COHPLEJOS: 

Polisácaridos:Son moleculas que pueden contener cientos de 

unidades de glucosa o de otros monosacáridos. En consecuencia 

son menos solubles y más estables, pero presentan diferencias 

notables entre si, respecto a su digestibilidad y resistencia a 

la descomposición y son las dextrinas, el almidón, la celulosa 

y el glucógeno .. 

Dexlrinds Aparecen princ:ipalmente .. como productos intermedios 

e·n la hidrólisis parcial de los almidones por acción enzimática 

o por cocción. Las dextrinas son solubles en agua y según su 

reacción colorante ante el yodo clasifican en almidón 

soluble (azul>, amilodextrina (violeta>, eritrodextrina <rojo) 

y acrodextrina <incoloro>. Se producen cuando se tuesta el pan 

y los cereales o se dora la harina. 

A!..m!..Q.óo.: Aparece en dos for111a en amilasa y en amilpéctina. El 

almidón se encuentra en granos da cereales, verduras y otras 

plañtas, en el grano está principalmente en el endospermo. Los 

almidones alimentarios modific&dos son almidones natur~les que 

h~n ~ido all~rados quimica físicamente para dotarlos de 

especiales propiedades útiles en la industria. 

~: Es el constituyente principal de madera, tallos y 

hojas de plantas, y de la cascarilla externa de semillas y 

cereales. la mucosa del aparato digestivo del hombre no secreta 

ninguna enzima que metabolice la celulosa. La f;ilta de 

digestibilidad de la celulosa es su ventaja peincipal, pues la 

fibra no digerida produce la masa necesaria para la acción 

perist~ltica normal y eficaz (contracción muscular) de los 

intestinos. 

~ógg!!Q.; Los carboh1dratos son almacenados en los músculos y 

el higada en forma de glucógeno a lmidon anima 1.. En una 

eme1•gencia el glucógeno es una fuente de energ!a rápida. 
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POLTOLf:.~S: (alcohóles derivados del azúcari 

Para aqu~llas personas que 110 µ1..h::!de11 mel;al.Juliza1· los azr.tt.:ares 

e11 íorma ap1·uµiada, lo~ uol1oles µueden µ1•opo1·c.1011ar el 'l::labo1· 

dulc:e e11 las a!in1entos. Lo!:> polioles 110 dejan u11 s.abu1· a1n<1.r·ga 

en la bot.:a y requie1•e esc.:asa insulina pa1·c1 metabol 1 zado~. 

Alguno de los poliales. son: el sorbitol, Xilit;ol, Hanitol y 

Mal t1tol. Se ul.;1l1zan los alimentos para diab~ticos 

y lus dulces v chicles libres de azúcar. La 

ingesta excesiva de pol ioles puede pt•oducir diarrea debido 

qu~ ~c.111 abso1·v1Uos co11 demasiada lentitud 

digestivo. 

FUENTES ALIMENTARIAS• 

Fuentes Veget6les: 

el aparato 

Granos de cereales: Arroz, trigo, centeno, triticale, ma1z, 

avena, cebada, alforfón, mijo. 

Frutas: Melón, sandia, plátanos, ciruelas, pasas, dátiles 

higos, aguacate, aceitunas. Las frutas y verduras son fuente 

menos concentrada de carbohidratos que los cereales por su gran 

concentraci6n de agua. Es conveniente ingerir crudas la mayor 

parle de las Trutas. 

Verduras:: El valor cal61•i.co de las verduras varían el 

µ01·centaje de carbohidratos que contienen, terminas 

generales, sin embargo, el alto contenido h1drico y de celulosa 

en las hoJas, flores y tallos. las coloca en la categoria de 

alimentos c:.on pocas calorJas .. En ellas incluyen el apio. 

esparragos,coliflor, brocoll, y coles de brucelas. Las ralees, 

tubé1·culos y semillas de las plantas. poseen mayoP cantidad de 

almidón y de azl'.1car y menor cantidad de agua estas incluy~ri 

papas, remolacha, zanahoria, nabos, chiribias, 

judlas y lenteJas. 

chicha ros, 
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Otras fuentes vegetales de carbohidratas san el azúcar de 

mesa, melazas, jarabe y azócar de arce, jarabe de maiz, miel, y 

jarabe de sorgo. 

Las fuentes animales de carbohidrato son el higado, la ostra, 

la leche fresca, y huevo en peque~as cantidades. 

FUNCIONES OE LOS CARBOHIDRATOS• 

Las funciones de los carbohidratos en el organismo son: 

1.-Proveer calor y energ!a. Esta es la función más importante 

2.-Ahorrar proteínas. Debido a que la proteína es el •.:u11co 

nutriente para formar los tejidos, nunca deberá 

para proporcionar energ!a. 

solo 

3.-Cooperar con el metabolismo de los llpidos. Sin los 

carbohidratos el ~etabolismo de 

completarse .. 

DIGESTIOtJ, ADSOftCIC:.I Y METABOLISMO. 

las grasas puede 

A fin de obtener la energía vital de sus principales fuente• de 

combustible, el organismo debe transpormar estos alimentos 

su variedad de formas en otras totalmente diferentes de energia 

potencial como los compuestos qu1micos. 

La digestión de los carbodidratos tiene lugar en las sucesivas 

partes del tracto gastrointestinal la ayuda tanto de 

procesos mecánicos qu1m1cos.. Los sistemas mec3.nicos 

inciuyen la masticaci.611 v el peristaltismo. Los p recesos 

qul micos implicados son de na turalesza enz1matica.. (tabla No.1). 
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Tabla 1.. RESUMEN DE l..A. DtOESTION tJE CA.ADOHtDRATOS• 

d1ano 

""'" Ef;thmago 

Intestino delgado 

Endma 

Ptialina 

Ninguna 

Pancre.6.tica 

Acción 

Almid6n -Dextrina ~Maltosa 

(l.a acción anterior continúa en menor grado) 

Amilopalna Almidcin -Dextrina -Maltoaa 
Intestinal 

Sucl'&A Sucrou - Glucoaa + Fnac:t.o .. 

Lactaaa L..n.cltlsa - Glucosa + Galactou 

Malt.asa J\1Kltosa. - Glucoaa + Glucoa. 

Rodv•ll, Wllliama suo. Ma.nua.l prAcLico do Nutr~ct.6n p. p. Zt 

Los azucares sencillos san absorbidos por la membrana mucosa 

del intestino delgado 

vellosidades y penetran 

tran~porte en el higa.do .. 

tráves de los capilares de las 

la circulación portal para 

Son varios los factores fisiológicamente relacionados que 

influyen en la absorción del carbohidrato.. Estas incluyen la 

rapidez de su entrada en el intestino el tipo de mezcla 

al1menticia presente, el estado de las membranas intestinales, 

la durac16n de la permanencia del carbohidrato en contacto con 

la superf.Lcie membranosa absorbente, y la act1v1dad e11docrind 

normal .. 

Los monosac..!tr idos, productos de la d1gesti6n de los 

carbohidratos, sou absorbidos y transportados al hlgado, la 

fructosa y la galactosa son convertidas gluco~a, y la 

glucosa a su vez es co11ve1·t1da e11 glucógeno para almacet·na1·-;:;,e .. 

El gluc.ógeno se vuelve a co1wert11· e11 glucosa a medida que el 

cuerpo lo necesita .. 

El h!qado el principal asiento de esta fase lnallte 

maqu1nar1a matabólica que mane.Ja la qlucosa, v ~n gran parte la. 
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actividad química tiene lugar ah1. Sin embargo, otros tejidos, 

tales como el tejido graso adiposo, el muscular y el renal 

desempe~an importantes papeles; y el metabolismo energético 

prosige en todas las células del or9anismo. '"· 15
• 

1
•· 

17
• 

111
• 

PROTEINAS. 

Todos los animales, incluidos el hombre, deben tener una fuente 

adecuada de proteinas, su alimentación para crecer y 

conservarse de manera autónoma. 

Desde hace tiempo se sab~ que las protelnas son el elemento 

formativo indispensable para todas las células corporales. Al 

funcionar como enzimas, las prote1 nas controlan el 

desdoblamiento de alimentos para dar energ1a 1 y la slntesis de 

nuevos compuestos para conservación y reparación de los 

tejidos. 

Las proteínas son los constituyentes principales de los te_Jidos 

activos del organismo el cuerpo depende de las protelnas, de 

los alimentos fuentes de estas sustancias indispensables, para 

lo anterior, la calidad y la cantidad de estos compuestos en la 

dieta diaria tiene importancia primordial, ya que cada gramo de 

proteína aporta 4 kilocalorias. 

(14) Coaper, et al Nut.rlci6Q. y ~é-t.ica. p.p .. 19 - 34 

(15) Op cit. 11 p.p .. 12 - 23 

(16) Rodwell, Wiliams S. Manual er:..Act..ico ~ Nut.rici6!1.:... p.p. 

25 - 35. 

<17) Espejo Sola Jaime. ~ ~ Dieloleraoia ~ las 

Enrermedade~ ~Adulto. p.p .. 20 - 23. 

(18> Kerschner Velma L.. Nut.rici6n.. y Terapeut.ica diet..é~ 

p.p. 65 - 68. 
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Las p1•ate1nas de modo a11dlogo a las grasas y carboh1dratos, 

están compuestas por carbono, hidrógeno y oxigeno, además 

contienen nitrógeno. Las proteinas estAn compuestas de 

veintidos o mAs substancias llamadas aminoAcidos. 

Las proteínas se digieren hasta am1noacidos que se absorven a 

través de las paredes del intestino delgado y pasan la 

circulación portal para llegar al hígado y a los tejidos del 

cuerpo. Las células de cada órgano y tejido absorven las 

clases y canti.dades de aminoácidos que 

determinada función. 

CLASIFICACION: 

requieren para 

Las proteinas pueden clasificarse segun su estructura qu1m1ca: 

Proteinas simples: Producen solo aminoacidos o sus derivados al 

ser hidrolizadas por ácidos, ale.alis, o fermentos, por ejemplo 

albúminas. 

Proteinas Conjugadas: Son palipéptidos que contienen algunas 

partes no prote1nicas denominadas grupos prosté't1cos, por 

ejemplo las nucleoproteinas. 

Pratelnas Deriv.t.dd.=o; Son cub~t::.nc1as qtJP resultan del 

desdoblamiento de proteínas simples a conjugadas. 

AHINDACIDOS: 

Todos ellos son ácidos orgánicos que contienen cuando menos 

grupu ácido (COOH) y un grupo amino <NHt). Las amino~cidos que 

el organismo no sintetiza suficiente cantidad se llaman 

esenciales e indispensables pues la dieta debe apartarlos 

propol"c1011es y cantidades adecuadas para cubrir las necesidades 

de cu11~.l::!•·va<.:i<'":>n 01·g;t.ni.ca y crec.im1ento t;1sular. Los ami11oac1dos 
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no esenciales son aqu~lloEo que el organismo puede sintetizar 

concentraciones suficientes para cubrir sus necesidades. s1 lu 

cantidad total de nitrógeno es aportado por las prote1nas 

satisfactoria. 

CLASIFICACION DE LOS AMINOACIDDS EN RELACION CON SU NECESIDAD 

PARA EL ORGANISMO. 

ESENCIALES 

Histidina 

lsoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Feni lanina 

Treonina 

Tript6Tano 

Val ina 

FUENTES ALIMENTARIAS: 

NO ESENCIALES 

Alanina 

Arginina 

Asparagina 

Acido aspá.rtico 

Ciste1na 

Cistina 

Acido glut.ámico 

Glutamina 

Glicina 

Hidroxiprolina 

Prol ina 

Serina 

Tirosina 

Grupo l. Leche y lacticinios. Los alimentos enumerados en este 

grupo: leche, quesos y helados derivan sus proteinas 

de la leche. Las prote1 nas lActeas son lis. ca.sel na. y 

la lactalbúmina. 

Grupo II. Carnes, aves de corral y pescado. formas de 

prote!nas animales sintetizadas por cada especie 

para cubrir 

crecimiento 

necesidades especificas respecto 

y mantenimiento l;isular, son muy 
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quedan entonces en disposici6n de ser absorvidos por la muc:osa 

intestinal. Estas cambios que sufre la protelna alimentici.a 

para dar los aminoácidos necesarios en condiciones de 

absorbidos, vienen resum1dos en la tabla No. 2 

Tabla Na. 2 RESUMEN DF. LA DlOF.STION DE LAS PROTEINAs· 

órrano 

Elt6ma¡o 
(iddo) 

lntutino 
(akallno) 

Juro panerdtko 

lu¡o lnlutinat 

Precunor 
JnacliTo 

En&ima 

1 
EnzimA 

Atlludor acti•a 

Atd6n di¡ulin 

N1n¡u11a Sota.mente meclnica 

Pepain6¡eno Addo dorhidrko Pepsina 

Rennlna 
(lactantes) 

(Ca ntteaario para 
Ja aell\·idad) 

'frlpain6geno Entero\r:inaaa Trip&ina 

Qulmotripsi
n6¡eno 

Qulmotripaina 

Aminopeptidaaa 

Dipeplldasa 

Protdna - protH&as )' 
peptona& 

Caseína_,. euajo 

Protefna, proleoSB.ll, 
pept.onu -+ polip.EpU
do!!1 tli~11tido!! 

Prot.eoau, peptonas 
-+ pollpéptidos, dipép
tldo1 
Tambl~n leche coagu

lada 

Pollpéptidos - pl:plidos 
mú aencilloa, dJJ><Ep
tJdoa, amlnoicldoa 

Potlpéptidoa -+ plptl
dos, dlpEptidOll, aml
noáddoa 

Dipéptiilos _,. amino· 
Addo1 

·aadVGll 'Wi.LUama suo Manual Pr.ác:ltc:o d0o Nulnc:l6n p. p ""' 
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semejantes en contenido de a.a. a los requerimientos 

aminoacidos del del ser humano. 

Grupo llI. Las verduras son fuente pobre de protelnas, las 

unicas que aportan cantidades mayores de 1 

las leguminosas. 

2% son 

Grupo IV• Los panes y cereales la dieta contribuyen 

forma importante con prote1nas 1 su consumo abundante 

estimula o aumenta el consumo de protelnas animales 

leche, huevos, carnes y pescados. 

FUNCIONES: 

1.- Contribuir y reparar los tejidos corporales, <NLnqun otro 

nutriente puede hacerlo>. 

2.- Ayudar al organismo a resistir las enfermedades 

3.- Proporcionar energia y calar. 

4.- Contribuir a las secreciones y liquidas corporales. 

DIGESTION, ABSORCION Y METABOLISMO. 

Para la construcci6n de los tejidos, la prLmera tarea del 

cuerpo es procurarse la materia prima y convertirla en las 

unidades estructurale~: Los ~rnino¿ctdo~. La materia prima es 

la prot:elna de la dieta; esta sumini.stra el número apropiado y 

los tipos de aminoAcidos adecuadas para la slntesi.s efi.cl.ente 

de protet.nas especificas del teJido celular. 

La digesti.(111 qui.mica de las protet.nas comien::a en el es\;~ago. 

de hecho la prirn::ipal funci<'.")n Oigestiva. del estómago cou 

respecto a todos los a.l J.mentos es la escisión enzim:~tica 

parcial de la p1•oteina. La di.gesllón de las protelnas con•.1uua 

el medio alcalino del intestano delgado .. 

Los product:os fL11ales Ue la d19esti,..,n. o sea los ami110:.tcidus. 
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Puesto Que los aminoacidos son hidrosolubles, serAn absorbidas 

con rapidez por el intestino delgado entrando directamente al 

sistema sanguineo portal a través de la fina red de capilares 

vellosas. Lo mas de esta absorcion probablemente tiene lugar e11 

la porc:ion proximal del intestino delgada. 1111
• zo. Z1, .u. 

GRASAS. 

Los carbohidratos son la fuente principal alimenticia del 

hombre para la obtención rApida y constante de la energta, 

fácil de conseguir .. Sin embargo, para resolver estos problemas 

ulteriores de conseguir energia, el hombre también necesita 

disponer de una forma de combustible utilizable mAs 

concentrado .. Para esto recurre a las grasas ya que estas 

tiene un alto valar energético, ya que cada gramo de grasa 

proporciona 9 kilocalorias. 

Las grasas son canstiyentes dietéticos importantes, no solo por 

su al to valor energético también porque proporcionan 

vi l;ct.minct.~ 1 iposolubles y ac1dos grasos esenciales.. Almacenados 

en el organismo como tejido adiposo, actuán como fuente 

eficaz de energla directa y potencial para satisfacer las 

necesidades diarias y proporcionar una 

periodos de escasez .. 

(19) Op cit " p.p. 35 - 45 

(20) Op cit .. p.p. 51 - 62 

(21> Op c1t ,, 
p.p. 12 - 16 

(22) krause, v. Mar1e. ~ÓQ. ~~ét.ica 

p .. p. 70 - 87 

para les 

~ cl!nir:a 
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Las grasas pertenecen un grupo de compuesto qulmico 

denominadas lipidos. Las grasas verdaderas estan compuestas de 

los elemtos químicos carbono, hidrógeno y oxigeno .. 

CLASIFICACION• 

Las grasa puden clasificarse de varias maneras: 

Grasas saturadas: 

Son aquellos ácidos que contienen todo el hidrógeno posible en 

sus móleculas.. Las grasas saturadas son sólidas la 

temperatura ambiente. Por ejemplo el cebo, la manteca, la grasa 

animal, la mantequilla y la grasa vegetal hidrogenada para 

repostería. 

Grasas insaturadas: 

Los ácidos graso~ pueden aceptar mAs hidrógeno bajo ciertas 

condiciones denominan grasas insaturadas. Las grasas 

insaturadas son blandas a liquidas a la temperatura ambiente. 

Los aceites de animales, pescados, malz, semillas de algodón, 

aceitunas, cacahuates y cártamo, son gras~s insaturadas. 

Grasas falsas: 

Son hidrocarburos, el aceite para motores que tienen 

ningún valor nutritivo. La "grasa falsa" más comunmente usada 

es el aceite min~ra 1. 

ACIDOS GRASOS ESENCIALES. 

Los acidos grasos esenciales no pueden ser fabricados par el 

organismo a partir de otras materiales y son necesarios para el 

crecimiento y el metabolismo. Los ácidos grasos esenciales: 
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Linolénic:o. l i.nolel..:o y araquidónico son grasas 

poliinsaturadas. Las mejores fuentes son la matequilla, yema de 

huevo y las carnes. 

COLESTEROL: 

Aunque el colesterol asocia con las grasas, químicamente 

un esterol. Distribuido normalmente en todas las células y 

liquidas corporales, el colesterol se almacena en el hígado y 

puede ser sintetizado por el cuerpo (100 - 150mg 

sangre>. 

lOOml de 

El colesterol de la sangre no sólo procede de los alimentos, 

también lo produce el hígado, 

cerebro y del tejido y 

una parte necesaria del 

el compuesto quimico 

precursor en la producción de las hormonas suprarrenales, de l• 

bilis y de los compuestos quimic:os de la piel que se convierten 

vitamina D cuando expuestos la luz solar. El 

colesterol de la piel impide la evaporización del agua y hace 

resistente ese tejido a otros productos qu1micos. 

Los alimentos r1cos en colesterolson la yema de huevo, h1gado, 

rif'ion, mollejas., sesos, hueva de pescado, ostiones, grasa de 

las carnes y grasa de los productos lácteos. Los alimentos 

escasos en colesterol las frutas vegetales, cereales, 

jarabes, clara de huevo, carne magra, pescados magros y leche 

descremada .. 

Las grasas son insolubles en agua, pero solubles -éter, 

c:loroformo, benzeno y acetona~ Dentro de la conservacion 

sanguínea 

(lipoprote1nas). 

solución al unirse las protelnas 
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FUNCIONES• 

1 .- Sirve c:omo fuente concentradora de enargl a calor. 

2.- La 91•asa transporta las vitaminas liposolubles A., O E., y K. 

3.- La grasa transna te una sensac:i6n de sac1edad debido a que 

digiel'e con mayar lentitud 

c:arbohidra tos y las protei nas. 

el estómago 

4.- La grasa coopera con l.a función tisular normal. 

que los 

5.- La grasa almacenada puede usarse como reserva para 

abastecer de combustible al cuerpo. 

6.- La grasa almacenada ayuda mantener la temperatura 

coorporal al actuar como aislante. 

7.- La grasa almacenada ayuda a mantener a los órqanos en 

lugar y los protege de las posibles lesiones. 

B.- La grasa economiza proteínas porque su presencia reduce la 

necesidad de quemar proteinas para generar energia. 

DIGESTION, ABSORCION Y METABOLISMO 

A causa de la relativa insolución de agua y estructura compleja 

mas variada, las grasas dan mayor trabajo al organismo. La 

digestión de las grasas tiene lugar en las sucesivas partes del 

tracto gastrointestinal con la ayuda de los procesos mecánicos 

y químicos, los procesos quimicos se realizan hasta que la masa 

alimenticia llegue al 1ntestino delgado. Aqui con los agentes 

procedentes del hígado,. la vesícula biliar y el páncreas. Las 

grasas van siendo escindidas en fragmentos mas peque~os como 

preparaci611 para su absors1ón. Estos cambios está.n resumidos en 

la tal.Jla No .. 3. 
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Tabla No.3 RESUMEN DF. LA DtOF.STION DE •~A~ ORASAS. 

Boca 

F-~lóma1t•• 

Enuma 

?\inf:!'Unn 

J,i¡1a11n p;i11trica 
ltriliutirinn<:il 

\'<'~irul::r. hi!•:'1 
!'alr:- hilinu·~ 

C<'n1U\l'ionnnt•·\ 

t.ip::r.sa 
Jl•nrreitlra 

l"l'l<'a11 .. m:;.1 

1.erilinasn 
intcstln:i.I 

¡\clhidad 

~l••rftnirn: ma!ilkarióu 

1"1·p11rat'1iir: 111crñ.nlr:i ,,,. ¡.:1·nu~ conw J•l .,trinn ~· almiili•11 
11i¡.:o·ri1I"· a¡1:11·tr 

)la11••·•111i\la •tril1ulini::11 a l\i· ,.. 11Hlml·J;l1rCrid11i; 

T1i¡.:lirC1i1luf n J>U1< 1"1·l'J>rrth·1•1o ch· y mnno¡.:lirfrirfo"; )UP• 
~" ñt'ut .... ::1a<=oi: ~· l!li•1·1<·l 

C'ok~t1•111l lil11c +- iirit\oi; i;ru~o~ a 1:¡,ll'rci: ilrJ colrstcaol 

Ll'citino. a i;lir .. rnl, licillus p;ni~ni:. ii.ridu fosfórit'o, rt>linn 

.. Nulri.ci.6n p. p. 30 

Su absorción se lleva a cabo en la pared intestinal, 

ba!:.ta superficie de mucosa absorbente y con su e.antigua serosa 

con vasos sangulneos y l inf3ticos un organo metabólico 

sumamente activo. Este hecho es particularmente evidente en 

efectos sobre las grasas a través de tres distintas etapas: 

Etapa 1 .. 

La superficie absorvente del intestina deli;iado, con sus 

millones de ve1 losidades actl'lan sobre los productos de la 

digestión de grasas en varias formas. 

Etapa 2 

Ac:cion de la pared intestinal. 

Etapa 3 

Absorc:i6n final y transporte de la grasa. 

Después de que la pared intestinal ha realizada su trabajo Ue 

absarver y resi nteti zar 11 pi dos y transportarlos entonces por 

vta linfAt1ca hasta la ci1·culdc.:i~n portal, la l:at'ea metabólica 
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restante del ti·atamiento de las grasas se logra mediante 

equilibrio constante entre la demolición y la s1ntesis de las 

grasas <lipollsis y lipogénesis>. Dos organos metabólicos 

principales, el hlgado y el tejido adiposos mantiene este 

balance metabólico. Este equilibrio dinAmico ha recibido el 

nombre de " Eje higado - Tejido adiposo " 

VITAMINAS. 

El 91·upo de nutrientes conocido genericamente vitaminas, 

no esta relacionado quimicamente pero todas son escenciales 

pequet\as cantidades para el mantenimiento de la buena salud. 

Las vitaminas se requieren solamente en pequef'ias cantidades, de 

manera que las dietas mixtas, formadas de una ampl i.a variedad 

de al i.mentos proporcionan mas de las cantidades adecuadas en la 

dieta propiamente dicha. 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: 

VITAMINA A <Retinol>: 

Esta •1 ita mi na pu~d.,. tomarse di rect:amente como vitamina A, la 

cual se encuentra solamente en los alimentos animales como 

provitamina A <caroteno), la vitamina A se requiere 

principalmente para la producción de rodopsina, formación y 

conse1~vaci6n del tejido epitelial siendo t6><ica grandes 

<23) Op Cl.t 11 p.p. 24 - 33 

<24) Op c:it .. p.p. 37 - 48 

(25) Op cit 17 p ~P. 17 - 17 

(26) Op cit IO P-P. 75 - 79 

(27) Op cit u p .. p. 56 - 70 

59 



cantidades. Sus principales fuentes a lilnenticias htgado, 

crema, mantequilla, leche, yema Lle huevo ente1·a, vegetales 

verdes o amari 1 los, frutas 

consecuencias a causa de 

amarilla~. 

deficiencia 

Las Pf"incipales 

xeroftalmia, 

ceguera nocturna, queratinizaci6n del epitelio,. hiperqueratos1s 

folicular, infecciones de la piel y 

formación defectuosa de los dientes .. 

RF.:GlUERlM%ENTO: 

5,000 UI en el adulto, 

6 1 000 UI en el embarazo, 

B,000 Ul durante la lactancia y 

1,500 a 5,000 Ul para ni~os según su edad. 

VITAMINA O <Calciferol): 

membran<:s mucosas, 

Esta vitamina es la Cmica en la nutrición humana que, por igual 

puede ingerirse o sintetizarse la piel, cuando esta 

e:<pone a los T"ayos ultravioleta de la luz del sal. Las 

principales funciones fisiológicas son para facilitar la 

absorción del calcio y f6sforo, calcificación de los huesos, 

pec·meabi lid ad renal y es tOxi.co grande~ cantidades.. Se 

enc.uent1·a pl~incipalmente en todo ti.pe de aceites de pescados, 

leche irradiada fortificada .. Las consecuencias de su 

deficiecia son: raquitismo, desarrollo defectuoso de los 

huesos, osteomalacia en los adultos. 

400 Ul en ni~os, mujer gravi.da o lactando. 

VITAMINA E <Tocofer•ol >: 
Sus -fue iones e11cuentran ,·elacionadas la acción del 

selen10, anti0Kida11te con vitamina A y Acidos 

insaturados, hemapoyesis. Se encue11tra principalmente 

aceites vegetales, a cor1sec..:ueru:.1a de su deficiencia 

grasos 

los 

puede 

ocas1011ar hemol1sis de los Ql-l-bulos 1•ojos, anemi.a, posible 

p1·otec.ci6n de las Acidas qr·asas no saturados. 
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Rl!:O.Ul!:RJMll!:NTO: 

De 25 a 30 mg. el adulto. 

VITAMINA K <Menadiona>: 

Participa en la coagulación de la sangre, y es necesaria para 

la síntesis de protombina, posible coenzima 

oKidaci6n, fosforilizaci6n y es tóxica en grandes cantidades. 

Su requerimiento es desconocido, encontrándose principalmente 

en los vegetales de hojas verdes, queso, yema de huevo, higado. 

A consecuencia de la deficiencia de esta vitanaina 

presenta la enfermedad hemorragica de R/N. Tendencias a sangrar 

en la enfermedad biliar en operaciones quirúrgicas. La 

deficiente absorción intestinal puede provocar esprúo, 

enfermedad celiaca y colitis. 

VITAMINAS DEl COMPLEJO 8. 

Los tres integrantes pincipales del complejo grupo B de 

vitaminas son la tiamina, la riboflavina y la niacina. 

TtAHINA <Btl. 

La tiamina que requiere para el metabolismo de los 

carbohidratos, se encuentra 

higado, granos enteros 

la 

enriquecidos, 

de res, de cerdo, 

legumbres y su 

requerimiento es de 0.4 mg. por 1,000 calarlas, su deficiencia 

produce beriberi, a nivel gastrointestinal produce anorexia, 

atonia gastrica, indigestión, deficiencia de ácido clorhldrico 

A nivel de Sistema Nervioso Central se produce: fatiga, apatJa 

11euritis, parálisis y nivel cardiovascular produce 

insuficiencia cardiaca, vasodilatación periferica y edema de 

las extremidades. 

RIBOFLAVINA (82 ) 

Actúa coma coenzima en la proteína del metabolLsmo energético 
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(flavop1•ote1nas)., su deficiencia produce agravación de las 

heridas., queilosis (grietas en las comisuras de los labios>., 

glositis., infiltración ocular, fotofobia y dermatitis 

seborréica .. Su requerimiento es de 0.6 mg. por 1,000 calarlas, 

obteniendose principalmente de la leche, hlgado y cereales 

enriquecidos. 

NIACINA <Acido Nicotinico). 

Es una coenzima en la oxidación tisular para producir energla 

<ATP). Se requiere de 14 19 mg. obtenida 

cacahuantes, y granos enriquecidos., de·ficiencia 

carne, 

produce 

pelagra, debilidad, lasitud, anorexia., dermatitis escamosa, 

neuritis y confusión. 

VITAMINA C <Acico Asc6rbico). 

Sus principales fuciones son: Actuar como cemento intercelular: 

1 .. Formación del colágeno. 

2. Paredes capilares firmes y en el 

Metabolismo general: 

1 Hace utilizable el hierro para la hemoglobina y la maduración 

de los gl6bulos rojos. 

2 Influye sobre la conversión del ácido f6lico el" factor 

citrovorum". 

Se requiere de 60 mg .. diarios en los adultos, se encuentra 

frutos cltricos, tomates, papas, ft•esas, melón y chiles, 

deficiencia produce escorbuto, anemia megaloblAstica, curación 

de heridas, formación de los tejidos, fieb1•e e infecciones .. 

(28) Op cit '"p.p .. 111 - 171 

(29) Op cit te. p.p. 51 - 78 

<30) Derricl<. B. Jelliffe .. Nulrici6n. Inf'ant.11 ~ &1~ ~ 

Desarrollo .. p.p. 21 - 75 
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MINERALES 

Los mine1•ales son ele1nentos inorganicos que est.~n ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y muchos de lo~ C:Udles tJesempei\an 

papeles vitales en el metabolismo. Son materiales construidos, 

ac:tivadores, reguladores, trasmisores y c.:ontrolado1•es. Los 

minera les que se encuentran en el cuerpo humano pueden 

agrupados según se hallen grandes cantidades (minerales 

importantes), esté-n presentes en pequeKas cantidades y tengan 

una función desc:onoc:1da (vestigios de minerales> 

pequef\as car1t1dades pero cuya función es desconocida. 

GRUPO 1 MlhlERALES IMPORTANTES. 

Calcio <Ca> 
Sodio <Na> 
Fósforo <P> 

Cloro (Cl) 

GRUPO 2 MINERALES EN VESTIGIOS. 

Hierro <Fe> 
Yodo ( 1) 

Cobalto <Ca> 
Molibdeno CMo) 

CALCIO <Ca> 

Magnesio lMg) 

Potasio (K) 

Azufre (5) 

Cobre <Cu ) 

Manganeso <Mn > 

Zinc <Zn> 

bien en 

La absorción se realiza de acuerdo con las necesidades del 

cuerpo, ayudada por la vitamina O y favorecida por• las 

protelnas, lactosa y Acidez estorbada por las grasas en 

y agentes enlazantes (fos·fatos, o:<alatos, y nitrato>. Se 

excreta principalmente en las heces en 70 y 90 r. de la 

cantidad ingerida. Se deposita en el compartimiento oseo, la 

vitamina O favorece el depósito, la hormona paratiroidea 
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controla la absorción y movilización de este material. 

Sus principales funciones fisiológicas son la formación de 

huesos y dientes, coagulación de la sangre, contracción y 

relajaciOn muscular, acción cardiaca, transmisión nerviosa, 

permeabilidad de la pared celular, activación de las enzimas. 

RED.UERJM%ENTO 

El requerimiento es de 8 grms. para el adulto, 1.3 grms. 

durante el embarazo y la lactancia, y 0.7 para la.ct.!tntes y 

ni~os de o.a a 1.4 grms. 

Sus ·principales fuentes alimentic.ias son: leche, queso, 

verduras, g1·anos ente1·os, yemas de huevo, legumbres, nueces. 

Su deficiencia pr•oduce tetania, raquitismo, calcules renales, 

hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. 

FOSFORO CPJ 

Absorbido con e-1 c.alcio ayudado por la vitamina D, y excretado 

principalmente por el r•if\6n de acuerdo con el nivel sangu! neo 

del umbral renal. La hormona paratiroidea regula el balance de 

la excresión renal con el nivel sanguíneo. Participa la 

formación de los huesos, absorción de la glucosa y glicerol, 

Cfosforilizaci6n>, transporte de ácidos grasos, metabolismo 

energético <enzimas, ATP ). sist~m~ ~mortiguador. 

REQUF.RIMJ:ENTO: 

Embarazo y lactancia 1.3 grs. 

LactAntes de 0.2 a 0.5 mg. 

Ni~os o.a a 1.4 grs. 

Se produce por la hipofosfatemia:Recuperación de la at:idosis 

diabo&tica, esprúo, enfe1·medad celiaca lmillil ilbsorción). 

Y a causa de la hiperfosfatemia: Tetania, hipoparatiroidismo. 

Sus principales fuentes alimenticias son la leche, queso, 

carne, yema de huevo, granos enteros, legumbres, nueces. 

MAGNESIO <Hg > 

Su absorc i6n esta aumentada por la hormona para ti ro idea, 
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estorbada por un exceso de grasa, "fosfato de calcio. la 

escreción es regulada por el ri~on, es un constituyente de los 

huesos y dientes, activador y coenzima de los metabolitos de 

los carbohidratos y prote1nas, catión escencial de 1Jqu1do 

intracelular, su deficiencia produce: temblor, espasmos, se 

requiere de 300 a 350 mg. y se encuentra principalmente los 

g1•anos enteros, nueces, carne, leche y legumbres. 

SODIO <Na). 
Las concentraciones má.s altas del sodio encuentran al 

igual que el cloro en el plasma 

extracelular. 

sangulneo y liquido 

El sodio interviene en el mantenimiento de la concentración de 

los fluidos orgánicos, como es la permeabilidad de la membrana 

y presión osmótica sangu1nea y en el equilibrio ácido - base. 

El sodio esta distribuido de manera amplia en los alimentos de 

origéu animal como sane carnes frescas, pescado, aves, huevo y 

leche. AdemAs de la sal de mesa y agua potable. 

REQUERIMIENTO: 

Comn Q.5 g. L~ dieta cont1~nc u~ualmante m~s de 2 d 6 y. 

CLORO <Cl l 

El cloro se encuentra abundantemente en el plasma sanguineo y 

en el liquido extracelular representa un 3% aproximadamente del 

contenido mineral total del cuerpo, y encuentra i6n 

cloro, es absorbido casi completamente por el intestina. 

El cloro activa la amilasa salival, que 

desbobla el almidón. Junto con el sodio ayuda 

la enzima que 

mantener el 

balance del agua en el liquido extracelular y regula la presión 

osmOtica. Desempe~a un papel esencial en el mantenimiento de un 

pH constante la sangre~ 
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Casi la única fuente dietética del cloro es la. sal de mesa, 

aunque la carne de cerdo y de res, los huevos algunos quesos y 

las almejas son fuente ricas en cloro, en tanto las frutas y 

las hortalizas solo contienen pequer.as cantidades. La cantidad 

teórica del Cloro en la sal es de aproximadamente 4.2 g. por 

cucharadita ca fete1•a .. 

REQUER?MIENTO: 

Alrededor de 0 .. 5 g. La dieta usualmente contiene más de 2 a 6 

g. 

La carencia de este i6n puede ocasionar: Transtornos 

gastrointestinales y transtornos endócrinas como la enfermedad 

de Cushing. 

POTASIO U<> .. 

El potasio 

célula. 

el catión principal del agua en el interior de la 

Sus funciones principales son: 

Actuar eo el balance con el sodio para 111antener la 

osmt",tic:a .. 

presión 

Influye en el equilibrio ácido - base por acción los 

iones de sodio y el calcio, regulan el estimulo y la 

excitabilidad neuromusculC:1.1·, La transmisión de los impulsos 

electroqulmicos y la concentración de la fibras musculares. 

REQURRIMJF.NTO: 

Unos 2 a 4 g. La dieta adecuada en protelna, calcio y hiet•ro 

contienen suficiente potasio. 

HIERRO <Fe> 

Esta substancia se requiere, principalmente, para la for1nacii!.:•n 

del pigmento rojo de la ~angre la hemoglobina, que encat•ga 

de llevar el oxigeno,. a todo el cuerpo. El hierro alimentario 

proviene de los alimentos animales y vegetales .. La carne es 

buena fuente, asi co1no las vlsceras, tales como el hlgado, los 
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rit.ones y el pAncreas. Otra fuente con buenas posibilidades la 

constituye la yema de huevo, la cual desafortunadamente, 

como todo el huevo, muy poco empleada en la alimentación 

infantil de los paises en desarrollo, las hortalizas de hojas 

verdes obscuro también son ricas en hierro. 

REO.UERJ:WJ:ENTO; 

Hombres 10 mg. Nirias de: 

Mujeres 15 mg. o - 1a. 12 mg. 

Embarazadas 18 mg. 1 - 3a. 15 mg. 

Lactanc:ia 18 mg. 4 a 12a. 18 mg. 

13 a 19a. 22 m9 .. 

YODO (1 l 

Este mineral necesario para el funcionamiento normal de la 

9lAndula tiroides y, en particular para la producción de 

hormona, la tiroKina. Su deficiencia conduce, a una hinchazón 

notoria de la 9l6ndula tiroides <Bocio>. El yodo encuentra 

ampliamente distribuido en el pescado y otros mat~iscos. 

REQUE:Rl'Ml'E:NTO: 

Ingreso diario de 140 mg. por los jovenes y 100 mg. por las 

jovencitas, estas necesidades disminuyen normalmente con la 

edad. 

COBALTO <Ca> 

S6lo hay trazas de cobalto en los tejidos corporales, la 

principal área de almacenamiento es el h!gada, desconoce 

cual es el requerimiento cuantitativo humano, las cantidades 

variables son a~sorbidas y probablemente excre~adas en la 

orina. El cobalto no absorbido sale con las heces. La función 

b3sica del cobalto es la del cosntituyente de la vitamina Biz 

factor esencial para la formaciC-n de los eritrocitos .. Las 

fue11tes m.'.11.s 1·1t-as 

huevos y quesos~ 

el l1lgado, el rir.011, carne magra, leche 
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MOLIBDENO <11o> 

Las cant1dades de molibdeno en el cuerpo son diminutas. Estos 

vestigios de mineral est~n ligados parte integral de 

varias moléculas de enzimas y as! funciona. facilitando la 

acción de la espec1f1ca implicada. Las fuentes 

alimentarias incluyen las legumbres. granos enteros, leche. 

verduras y carnes viscerales, se desconoce su requerimiento. 

MANGANESO <Mn) 

La principal función del manganeso 

esencial que 

metab~·l icas. 

refuerza 

Entre el las figuran: 

1. Absorción de Urea. 

2. Metabolismo proteico. 

y estimula 

3. Metabolismo de los carbohidratos. 

4. Metabolismo de las grasas. 

Las fuentes pri.ncipales del manganeso 

agente activador 

diversas reacciones 

son las de origen 

vegetal. estas incluyen legumbres, nueces, soya, té, y caf~. 

Los alimentos animales son fuente relativamente pobres. No 

sabe que haya un requerimiento humano especifico. La dieta 

media proporciona de 3 a 4 mg. que al parecer 

suficientes. 

COBRE (Cu> .. 

más que 

El cobre se necesita para movilizar el hierro, la producción de 

eritrocitos normales. La absorción intest1nal del cobre 

rápida y tiene lugar primordialmente el estómago y el 

duodeno. Las fuentes principales son el hlqado. 1nariscos, 
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riñones, sesos y nueces. 

LIQUIDOS Y ELECTROLITOS. 

AGUA. 

L1quido tran~parente formado por una m6lecula de oxigeno y dos 

de hidrogeno, debe ser fresca, innodora, inslpida e incolora. 

El agua es parte vital de toda dieta. El cuerpo humano estA 

compuesto de un 70 Y. de agua, y se requiere una ración diaria, 

adecuada para reponer las pérdidas por la orina, los 

excrementos, el aire húmedo espirado, por la transpiración 

tanto visible como invisible. 

El agua en la dieta puede tomarse pura varias bebidas 

(incluyendo la leche, el té y las bebidas alcohólicas). Además 

también se puede tomar como parte de las frutas y en platillos 

cocinados, como caldos y pucheras. 

La c~ntid.::?.d de agu:::. m::u:e~<lria dependerá, µor lu l;d.nl.o de varios 

factores, el clima local, el grado de actividad, y la in9est1~n 

de otras alimentos que contengan agua. 

ELECTROLITOS. 

Los liquides corpor~lo~ c~tán compuestos de dos subtipos, los 

liquidas intracelulares <LIC> y los liquidas extracelulares 

<LEC>, este a vez, se divide de la sigu1enteforma: El 

(31) Op cit'"' p.p.75 - 107 

(32) Op ci t,e p.p~78 - 106 

(33) Op ci t"' p.p 95 - 115 

(34) Op cit.]º p.p 25 - 28 

69 



liquido intersticial, que se encuentra en el interior de las 

células y del sistema vascular y plasma, que forma la parte 

liquida de la sangre. 

Los electrólitos se encuentran a su vez en el LIC y el LEC en 

concentraciones variables. El potasio y el fósforo 

encuentran predominantemente en el LIC; el sodio y el cloro 

son los principales electrólitos ganeral2mGnte se usan en la 

concentración sérica, esta proporciona sólo una inclinación 

aproximada del estado global de s6lutos. 

Hay un constante flujo de lJquidos y electrólito& el 

organismo a medida que se producen lou procesos tales como la 

respiración y la evaporización cutAnea y los electrólitos 

desplazan dentro continuamente y fuera de la. célula y son 

excretados con el agua a través da mecanismos. Los procesos 

implicados en el ntavimiento de liquides y electrólitos incluyen 

la difusión, osmósis, transporte activo y los efectos de 

la presión hidr6statica, a través de la membrana capilar y la 

presión osmótica. 

La homeo&tAsis al mantenimiento de un astado equilibrado 

mediante la constante adaptación a las condiciones ambientales, 

resulta el funcionamiento coordinado de los pulmones, rif!iones, 

hormonas reguladoras y el sistema cardiovascular. 

Para mantener equilibrio electrolitico normal se debe tener 

en cuenta que la ingesta de liquides debe ser igual lo 

excretado. 
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VALORES NORMALES DE LA INGESTA Y EXCRETA DE L!QUIDOS.:.5
• 

INGRESO 

Liquidas ingeridos 1500 ml. 

Agua en alimentas 700 ml. 

Agua íormada en el 

metabolismo. 200 ml. 

TOTAL 2400 ml. 

(35) Op c.it 1
" p.p.63 - 73 

(36) Op ci t'e p.µ.1v7 - 126 

\37; Op Cl t 1
" o.p. 146 - 149. 

EXCRESION 

RiKones: 

Orina 

Pulmones: 

agua en aire 

inspirado 

Piel: 

por difusión 

par sudor 

Intestino: 

Hec:es 

TOTAL 

1400 ml. 

350 ml. 

350 ml. 

100 n1l. 

200 ml. 

2400 ml. 
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1, 4. 2. ALIMENTACION. 

ALIMENTOS: 

DEFINICION. 

Los alimentos estAn constituidos en gran par•te por nutrimentos, 

por lo tanto, debe quedar clara la diferencia entre ambos ya 

que los primeros podrían definirse esquemáticamente como " los 

vehic:ulas habituales de los nutrimentos". 

Otra definición de alimentas seria toda 

cosntituida, ademá.s de nutrimentos, por otros 

capaces de desempe~ar una función de nutrición. 

CLASIFICACION: 

substancia 

compuestos 

Los alimentos pueden ser de origen animal vegetal. Por la 

naturaleza de los alimentas que la constituyen una dieta normal 

puede ser de distinto origen. 

Por la facilidad con que los alimentos se descomponen por 

accion bilctari.u1d o de otros organismos, lo que depende en gran 

parte de su contenida en agua, se clasifican en perecederas y 

no perecederos. 

ALIMENTACION NORMAL. 

La alimentación normal es la que permite al qua la consume 

mantener las caracteristicas bioqulmicas peculiares de la salud 

y del momento de desarrollo en que vive, permite perpetuar 

través de varias generaciones, los caracteres del individua y 

de la especie, par lo cual debe mantener la composición normal 

de tejidos y organos, permitir el func1onamiento de aparatos y 

sistemas, capacitar al sujeto gozar una sensación de 
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bienestar que lo impulse al trabajo y a la alegria .. 

LEVES DE LA ALIMENTACION. 

Para lograr todo lo anterior, la alimentación debe cubrir los 

requisitos de las leyes de la alimentación. Estas son las 

siguientes: 

1.EV DE LA CANTIDAD, 

La cantidad de la al imentaci6n debe ser suficiente para 

satisfacer las exigencias energ&ticas del organismo y mantener 

su equilibrio .. 

LE'i DE LA CALIDAD. 

El régimen alimentario debe ser completo en su composición para 

ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas las 

substancias que lo integran. 

LF.:'i DE LA AROMONI.A. 

Las cantidades de los diversos principios que integran la 

alimentación deben guardar una relación de proporciones entre 

si. 

LEY DE LA ADECUACION. 

La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación 

al organismo .. 

Estas leyes se relacionan y complementan entre si; para que la 

alimentación sea normal deben cumplirse todas ellas y el 

abandono de una de ellas lleva necesariamente al incumplimiento 

de las otras .. l•, le. 

(38) Op cit 1ª p.p .. 5 - 28 .. 

<39> Op c:it 17 p .. p .. 4 - S .. 
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1 . 5 ALIMENTACION DEL ESCOLAR 

La alimentación del nif'io tiene tres funciones, el alimento ante 

todo: 1) Aportará energ1 a para actividad muscular, 2> Aportará 

los al1mentos y compuestos qulmicos necesarios en la economla 

para sintetizar nuevos tejidos <Crecimiento) y la reparación de 

los gastados, y 3) Proporcio11ar.'t pl<1cer y sati~fac:ci611. 

El niKo en desarrollo forma huesos, dientes mosculos y sangre, 

por lo que necesita más alimento nutritivo en proporción su 

peso, que el adulto. 

En ella se deben considerar finalidades muy espec:Jficas; 

A. Obtener un balance pos1tivo de nutrimentos estructurales y 

lograr la acumulación de energla <grasa> que precede al 

brotre puberal. 

B. Permitir al escolar una acentuada actividad f1sica que entre 

los 9 y 10 af"los requiere hasta el SOY. del aporte energé-tico 

de la dieta. 

C. Darle oportunidad de aprovechar en los lapso~ de repo<.::.o y 

sue~o los nutrimentos ingeridos. 

NECESIDADES DE NUTRIENTES Y RACIONES DIETETICAS RECOMENDADAS. 

Para traducir las finalidades anteriores términos de 

nutrimentos y alimentos habra que considerar: El diformi!imo 

sexual en el crecimiento y composición corporal; la fisiologia 

digestiva, en especial la del trAnsita intestinal; 

las actividades sociales y aún las del trabaja. 

Las necesidades de alimento también dependen de la edad 

biológica o del desarrollo alcanzado y en condiciones normales 

éste se establece en base a factores gené-ticas. Al término de 
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la edad escolar esta ya es evidente cuando comparari 

suJetos de la mismd eddd ue1·0 t..le se:'o diferente. 

Para homb1•es de 6 a 12 at'ios de edad el aporte energetico 

prom!:!t..ll.o de 2,200 '. 300 Kca1/d1a y en las niñas de 6 10 

ar.os de 2,050 ·- 250 Kc.al/dla .. Una distr1.buc16n corree.ta serla 

proporcionar lOY. de esa energja 

grasas, y 60% como c:arbohidratos. 

protel nas, 30% 

El escolar tiende a ser glotón y su apetito es notable; gusta 

del sabor dulce en general de los ca1·bohi.dratos. No rehusa pero 

no t1>::"11e mA:<1mo inter~s por las prolelnas,. esto st:! corrige 

forma gradual en los hambres ml:!dida yue 

puber•tad. En los cuadras 5.1 y 5.2 se encuentran pl'aposicianes 

adecuadas para el aparte de energla y protelnas a nil'>os de este 

grupo de edad y cuadra No 5 .. 3. sef'\alan las 

recomendaciones de minerales y potasio .. 

Cuadro Na 5. 1 .. "APORTE PF: PROTEINAS, CARDOHYDRATOS 

LA DIETA DE LOS ESCOLARES llEL SEXO MASCULJNOU
4 o 

-- -··· .... ----
Ed•d Aporte proteinico Aporte: diarin (g) 
(años) g/kg/dia kcal/dia Carhohidratos Pro Id na. .. Lfpidoi. 

o.U J.!iO 150 250 JH 57 
6.5 1.80 158 :!65 40 61 
7.0 J.78 166 277 4' 64 
7.5 J.77 175 29:? 44 67 
8.0 J.75 183 305 46 70 
8.5 1.73 191 320 48 73 
9.0 1.71 :?00 333 50 76 
9.5 J.69 :!08 346 52 80 

JO.O 1.66 216 360 54 82 
10.5 J.61 220 367 55 84 
JI.O l.55 225 375 56 86 
11.5 1.49 230 382 57 88 
12.0 1.44 234 390 58 90 

- ---- -- -·-

(40) Op cit.'~ p.p. 694 .. 
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Cuadro No. 5.2.üAPORTI!: PI!: PROTf:IN;\S, C~REOHIORATOS y :4I'f"IDOS f:N 

LA OIF.TA DE LOS ESCOLARFS DEL SF:XO F'EMF.NINOU ... , 

Edad Aporte protcinko Apone diario (g) 
(a110~) gfkg/dfa kcaJfdfa Carbohidralos Proteínas 

6.0 1.80 150 250 38 
6.5 1.80 158 264 40 
7.0 1.78 166 ~77 42 
7.5 1.77 175 2Q~ 44 
8.0 1.76 lb3 

305 J 40 
6.5 l.i4 ¡q¡ 300 48 
9.0 1.7:! :?00 333 50 
9.5 1.69 208 .146 52 

!O.O 'l.65 216 360 ____ _s_~--------

Cuadro No. 5.3. URECOMENDACIONES DE MINERALES 

ESCOLARESU, .. .: 

Minerales 

Calcio(mg) 
Fósforo Cmgl 
Magnesio fmg) 
Hierrulmg) 
Zinc(mg) 
Yodo(pg) 

800 
800 
250 

10 
10 

Vil aminas 

Vitamina A (µgRE) 
Vitamina D (µg} 
Vitamina E (mgTE) 
Vitamina C (mg} 
Tiamina(mg) 
Riboflavir.a (mg) 
Niacina (mgNE) 
Vitamina B., {m&) 
Fotacina(µg) 
Vitamina Bu {µg) 

SATlSFACCI9N DE LA DEMANDA DE NUTRIENTES. 

Lípidos 

57 
61 
64 
67 
70 
73 
76 
80 
82 

VITAMINAS 

700 
10 
7 

45 
1.2 
1.4 

16 
1.6 

300 
3 

Durante la primera parte de este perlado de edad puede quedar 

algo de mal apetito del preescolar, pero por lo general existe 

un aumento gradual de la ingesta y 

(42) ldem. p.p. 694. 

<43) Idem. p.p. 695. 

aceptación cada vez 
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mayor de diferentes alimentos. El rechazo del alimento es mayor 

con las verduras y los guisos mi:<tos y menor para la leche, la 

fl'uta y las postres. conforme el nitlo crece, los r·echazos a los 

alimenl;os se vuelven menores número, pe1•0 los guisos y 

desagrd.dos individuales por ciertos alimentos puede11 

tornarse m~s pronunciados. 

El niños sano que es moderadamente activo tendrá cada más 

apetito y una ingesta progresivamente mayor de alimentos que 

satisfagan los requerimientos nutricionales, a menos que tenga 

demasiado acceso alimentos alto contenido de 

carboh1dratos .. Se debe hacer enfásis en los alimentos can alta 

densidad de nutrientes, con atención a las fuentes de vitam1na 

A y de ácido ascórbico, lo$ cuales frecuencia se han 

reportado can valores bajos en este grupo de edad. 

Las necesidades de calcio se pueden satisfacer can la inclusión 

de por lo menos 16 onzas (473 ml) de leche al d1a, aunque 

muchos ni~os de edad escolar consumen con gusto hasta 24 onzas 

(710 ml) o má.s. Las raciones de protelnas se pueden lograr 

fácilm~nl;e con 16 onzas <473 ml> de leche además de carne 56.7 

a 85 gr. un huevo y fuentes vegetales adicionales. Las frutas 

deben ser parte de la dieta diaria debido a que se otorga una 

buena cantidad de ácida asc6rbico, deben servir ademas 

verduras amarillas o con hojas verdes de 3 4 por 

semana. La dieta diaria debe incluir en total 3 a 4 partes de 

frutas. y verduras y 3 a 4 partes de grano entera de pan 

cereal enriquecido. Las grasas encima o sobre los alimentos 

tornan más apetecibles y sabrosos la ingesta usual es de 1 a 2 

cucharadas diarias. Las legumbres y otros vegetales que 

contengan proteinas pueden sustituirse con carne o huevos. Si 

en la casa no se sirve leche de vaca, se debe dar leche de soya 

enriquecida con calcio para los nif".os en crecimiento de 

té o refrescos, para aportar el calcio necesario. Se pueden 
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Liar· alimentos adicionales, incluyendo postres. <Cuadro No. 5 .. 4) 

Cuadro-No. 5.4 "LtSTAS AJ~'JMF:NTOS ESCOLARES, 

SEOUN APORTE F.NF.RClETICO TOTAL 

-
Alimentos 

Kilocalorías 

1,700 1,800 1.900 2,000 2,100 2,200 2,.300 

Leche (mi) 400 400 400 400 400 400 400 
Huevo (unidadesl 1 1 1 1 1 1 1 
Carne magra de res (g) 30 30 30 30 30 30 30 
Frijol{gl 3S 3S 3S 60 60 60 7< 
Arroz(g) 15 15 IS IS IS 15 15 

Avena (g) 15 15 15 30 30 4S 4S 
TortUJa{g) 115 150 ISO 150 19S 220 220 
Pan (g) 70 70 70 70 70 70 70 
Frula a 5?r (g) 100 100 100 100 100 100 100 
Fruta a 10/c (g} so so so 50 so 50 so 
Fruu a :?o;;. (g) 50 50 so 50 so 50 50 
Vegetalesa5Cft (g) so 50 50 so so so 50 
Vegetales a 107.: (g) 50 50 so so so so so 
Vege1alesa :!O'/tCgJ so so 100 100 100 100 100 
Marp;arina (g) IS IS IS 15 15 15 w 
Aceite Cm)) " 24 24 25 2S 2S 2S 
Ate (g) :!5 05 2S :!5 2S 2S :!5 
AzUcar(g) 3S 35 3S 3S 3S 35 3S 

La d1sponibilida.d de alimentos en el hogar no asegura ingesta 

de nutrientes suficientes para cada miembro de la familia ni 

tampoco la comida se comparte equit;ati.vamente entre lus n1r'ios 

de ld •111smd. famil1a. La elección ind1v1dual del l;1po y la 

cantidad de alimento que se consume varia de un ni~o a otro. 

El 1t1!'.o escolclr, aunque se supone que tiene mayor independencia 

e11 cuanto a los alimentos, ya sea entre las comidas como 

ellas, necesita que los padres o la persona que los cuide lo 

orienten en la selección de los alimentos con alto contenido de 

protelnas, minerales y vitaminas, de tal manera que no se vaya 

a alterar el crecimiento. Es probable que los patrones de 

alimentación que se adquieren durante esta edad 

~ostumbres para toda la vida. A menudo 

(44> Idem. p.p. 714. 

vuelvan 

imitan las 
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actividades y los patrones de los padres de familia y de otros 

miembros de la familia, por lo que deben de dar un buen ejemplo 

al niño. Al paso del tiempo, la cu1~iosidad en el nif'lo se vuelve 

cada vez mayor; en algunos de estos ni~os ocasiona que los 

alimentos que antes rechazaban ahora los acepten, pero en otros 

puede ocasionar una ingesta e:<cesiva de alimentos alto 

contenido de carbohidratos, tales 

refrescos. 

las dulces y los 

Mientras el niño alcanza el final de su primer perlado escolar 

y se acerca el perlado de adolescencia au1nento del 

crecimiento y de las demandas de nutrientes, estar~ mejor 

preparado para enfrentarse dicha stress si inicia la 

adolescencia un buen estado nutricional y con patrones de 

alimentación que contribuyan a tener una salud Optima. 

El horario de alimentación, la distribución de las alimentos 

del dla y las cantidades de menú quedan supeditadas gran 

medida a las actividades escolares. Con gran frecuencia los 

ni~os desayunan a horas tempranas y de prisa, para recibir la 

comidad de medio dia a siete u ocho horas mas tarde, sin que 

ingieran algo en ese lapso tan prolongado; la sirve 

cinco o seis horas de~pu~s de la comida y suele ser escasa. Se 

deben procurar perlados menas largos entre com1.cias, ofr~c1.t:!'ndo 

refrigerios a media ma~ana o media tarde; de este modo se logra 

una distribución m~s uniforme de los nutrimentos, 

de los energéticos. 

especial 

El n1~0 debe contar suficiente tiempo para ingerir sin 

prisa ansiedad el desayuno y para rEMli.!.ar buena 

mast1cac10n. 

En el campo de la alimentación el ni~o debe narmar 

diversos aspectos, algunos de los cuales 

conducta 

de especial 

'TI~~r~ 
¡¡ LA 
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importancia: 

El aseo de las 

El aseu de los dientes. 

La selección de los alimentos nutriológicamente valiosos y 

rechazo de los alimentos "chatarra" .. 

EJ ERCI CI O FI S'I CO. 

Hay otro aspecto importante relacionado con la nutrición y por 

lo tanto con la alimentación del escolar que debe de 

analizar: La selección y práctica del ejercicio físico. La 

escuela tiene una gran oportunidad de meJorar el estado de la 

nutri.ción de sus alumnos a través de un programa lógico, bien 

dirigido y contlnuo de ejercicio fisico. 

A la edad escolar, el ejercici.o f!si.co tiene finalidades 

precisas: 

Contribuir al logro y conservación de 

flsica (estado de nutrición). 

buena condición 

b: Propiciar la ac:eptac:ión de normas~ al incluir al "?scolar 

actividades flsicas de grupo <deportes). 

La adquisi6n de determinadas destrezas psicomotoras .. 

Si se consid~ra los incrementos normales de masa musculares y 

los dep6si tos grasos de edad deseable propiciar 

incrementos mayores en los primeros 1 ni menores en los segundos 

con alteración de las proporciones normales en la composición 

corporal; por eso, el ejercicio fisico y los deportes se han de 

elegir según la edad, estructura corporal y estada de nutrición 

en cada caso ... , -o.e, '"' 

(45) Beal, A. Virginia. '=.-ª. nut_r-icl•.":[l ~ :g:L c!...:lc ~ '.'1,..J..':t. p.p. 
340 - 341. 

<46) Op ci t'.z p.p. 686 - 698. 
<47) Robinsson H.Corinne. Fundam~nt.os ~ n•..1lricl6[!. t.Je:n·m.a.l. ~ 

334 - 339. 
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1 .6 ALTERACIONES NUTRICIONALES-

ALGUNAS DF.FTNICIONES. 

MALNUTRICION• 

Se r"efiere al desequelibrio entre el sumunistro y las demandas 

de nutrientes del cuerpo. 

DESNUTRICION: 

Es el cambio de estructuras 

tejidos debida a la falta de 

funciones de las celulas y 

más nutrientes y/o calarlas. 

Se entiende por desnutrici6n el estado que el aporte 

alimenticio que el requerido para llenar las 

necesidades del organismo. 

El p1'Db lema fundamenta 1 df! la salud en el mundo huy la. 

malnutrición. Miseria y pérdida de vidas llumanas por 

malnutrci6n ocurren cualquier lugar. Aunque estos efectos 

son mucho mAs profundos y difusos las regiones 

industrializadas del mundo. 

El problema complica por el hecho de que las tasas del 

crecimiento de la poblacion son a menudo m&.s altas que clqu~llo!:i 

pa1ses que están menos capacitado para mantener 

creciente .. 

población 

La ma.lnut1·ici6n nivel biológico fundamental un 

Las inadecuado suministro de nutrientes la cé-lula. 

en fe1·n1edades por deficiencia nutri.c:.ional µuedett 

c:lasii'icadas en primarias o secundarias. de acuet·do las 

disponibilidades de nutrientes: 

1. Enfermedad por def ic.ienc:.ia primaria. 
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Es la que resulta de la carencia dietética de un nutriente 

esencial especif1co. Por ejemplo, el escorbuto aparece 

cuando la dieta es deficiente en vitamina C. 

2- Enfermedad por deficiencia secundaria. 

Es la que resulta de la incapacidad del organismo para el 

uso adecuado de un nutriente especl.fico, cualquiera que sea 

la cantidad exi!itcnte en la dieta. Tal ineptitud puede 

debida a dos tipos de fallas: 1) defecto de absorción del 

nutriente desde el tubo digestivo hasta la sangre, 2) 

incap·aciúad para metabol izar el nutriente normalmente una 

que lla sido absorbida. 

Muchos factores actoan juntos para ocasionar malnutrición; a 

menudo viene complicada por la presencia de otras enfermedades. 

Alguna de la muchas causas relacionadas con la malnutrición 

suelen incluirse bajo tres factores que son los tres citados 

clásicamente por los epidemiólogos como la triada de variables 

que influyen en la enfermedad. 

1.- Agente. Cantidad de alimento, desequilibrio entre los 

v1vcrc!l y las n""r:Pc:;,idades de la comunidad, calidad del 

alimento, horario alimenticio. 

2.- Huésped. Presencia de otra enfermedad, necesidades 

dietéticas aumentadas, defectos congénitos, y factores 

personales, tales como ignorancia, descuido, problemas 

emocionales y anorexia. 

3.- Ambiente. Sanid~d, cultura, factores sociales 

psicológicos, estructura economica 

agricultura. 

SIGNOS DE DESNUTRICION: 

y poli ti ca, 

y 

y 

Un diagnóstico de deficiencia nutricional se establece 
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relacionando cuidadosamente la información de historia 

mé'dica y dietética, un examen flsico y las pruebas apropiadas 

en un laboratorio cllnico. 

SIGNOS FISICOS. 

Los maestros. nutriólogos y enfermeras pueden aprender 

reconocer muchos signos flstcos que sugieren mala nutrición. 

Entre estos se encuentran los siguientes: 
Sita:l5 F'ISlalS ~ INDICAN O stCil!REN DESM11'RICION. 

PARTE DEL CUERPO 

Cabello 

Cara 

Ojos 

Labios 

Lengua 

Dientes 

Ezlc!as 

Glr'indulas 

Piel 

uñas 

Sistema musculo
esqueletico. 

ASPECTO NORMAL 

Lustruoso finne 

Aspecto suave,ro_ 
sado no inflama 
da. -

Brillantes y claros 
lucidos y hiliredos. 

Blandos no hincha 
dos ni partidos. -

SIGNOS DE DESNtJJ'RICION 

Falta de brillo natural, 
cabello deslustrado y -
seco:puede arrancarse con 
facilidad. 
Despigment;:;.::::.C:-:. pigmenta_ 
ciOn malar y supraorbital 
rostro tumerfacto y sebo 
rrea nasolabial. -
Cortjuntivas paudas,conges 
tiOn conjunti val, palpebri_ 
tis angular,xerosis conjun. 
ti val ,cornea!, hiperemia 
pericorneal. -

Queilosis y fisuras anguli!_ · , 
res. 

Color rojo no in_ InflamaciOn,color rojo es
~I~da ni ~bland~ carlata,lengua blanda,p.3pi

las hiperemic;:ii=;,hfpt)t!'Of!c:l:::; 
y papilas atrOficas. 

Brillantes y sin 
caries. 
Sanas y rojas no 
sangran. 

Cara no tumefacta 

No hay zonas blan
cas ni obscuras. 

Firmes y rosadas. 

Fluorosis y caries. 

RetracciOn gingival esponjo
sas y sangran faclirnente. 
Crecimi ente de la glclndula -
tiroides y paratiroides. 

Xerosis,hiperqueratosis foli
cular, pigmentaciOn rojiza e -
inflamada y petequias. 
uñas en fonnas de cucharas, -
fr.3.giles y arrugadas. 

Tono muscular sati:- Los mUsculos tienen aspecto
factorio,un F° d debilitado,protuberancia fron 
grasa subcutanea • tal y parietal, hemorragias -

intramusculares. 
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PA!lTE DEL CUERPO 

Organos internos: 
CAI:'diovasculares 

Gastrointestinales 

Nerviosos 

RILOUN CHRISTAl<IS,. 

ASPECTO NORMAL 

Frecuencia y ritmo 
cardi $aco nonnal. 

No hay masas ni -
bordes palpables. 

Estabilidad y re
flejos nonnal2fi. 

NUTRICIONAL 

SIGNOS DE DESNUTRICION 

Taquicardia, cardiomegal ia 
hipertensi6n arterial. 

Hepatomegalia ,esplenome
galia. 

Excitabilidad y confusJ On · 
mental,ardor y hormigueo -
en pies y manos[Parestesia] 
disminuc!On de reflejos ro
tuliano y aquilea. 

PROORAMS AMERICAN PUBLIC HEALTH, 631 SUPLEWENT fNOV> ft>?::I, 

HISTORIA DIETETICA. 

En si misma, la dieta que cubre los requ~rimientos 

establece un diagnóstico de estado nutricional deficiente; 

tampoco una dieta adecuada, de acuerdo los estándares 

dietéticos regula una deficiencia nutricionale Sin ~mhargo 

historia dietética completa de gran 

determinación de la posible existencia de 

nutricional. 

PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO. 

valor la 

deficiencia 

Los signos físicos son los fénomenos finales en el desarrollo 

de una deficiencia nutricional. Está puede determinarse antes 

de que se presenten los síntomas mediante varias técnicas 

f1sicas y químicas; por ejemplo~ estudio can rayos X de los 

huesos~ estudio macroscópico de los eritrocitos; determinación 

de la protelnas en el suero., etc. 
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ALTERACIONES POR DEFICIENCIA HUTRICIOHAL. 

Millones de niftos en todo el mundo estan e~puestos a varios 

grados de malnutrición por deficiencia prote1nas. En la 

malnutrición de calarlas pratei nicas eKiste amplio 

espectro cl!riico entre kwashiokor por lado, y el marasmo por 

otro. 

En el Kwashiokor puede haber suficientes calarlas pero falta 

de protelnas; en el marasmo hay defiencia tanto de calarlas 

como de proteínas. 

Klt'ASHIOKOR. 

Kwashiokor es enfermedad asociada 

prote1nica. Es un síndrome que se desarrolla 

con deficiencia 

nifio que, al 

ser destetado cuando apenas tiene un afio, por el nacimiento del 

siguiente recibe una dieta consistente principalmente en atole 

de fécula endulzada, provocando que se suministren calarlas 

forma de carbohidratas, pero contenido en protei nas 

cualitativa y cuantitativamentP in-'ldt=>ct1tlo-

Es una afección 

el establecimiento 

grave, de corta duración, en el cual 

la muerte sobrevienen relativa 

rápidez 1 es elevado el indice de mortalidad~ 

Los slntomas clásicos incluyen retardo en el crecimiento y 

desarrollo, con displicente apatla mental, edema, agotamiento 

muscular despigmentación capilar y cutánea, 

características la textura de la p1el, 

a 1 terac i enes 

<dermatosis 

"escamosa">, hipaalbúminemia. infiltración grasa irreversible 

del h19ado, atrofia de los actnis del p3ncreas con disminución 

de la actividad enzimática del Jugo duodenal, diarrea y anemia 
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moderada. Suele ir acompaP.ada por infecciones y deficiencia 

seria en vitamina A, do11de resulta ceguera permanente. La 

diarrea infecciones causan un grave dete1·ioro de 

pacientes con t-..washioko1·. Se dan casos de muerte por pa1'0 

t.:ardi;i.co causado por deficiencia de potasio. La i11adecuada 

cantidad de protetna, y particula1•me11te la falta de ann.noácidos 

esenciales pdrct el c1~ecimiento 11ormal, se manifiestan en 

irregularidad del tt~anspoJ·te de lipido sangu!neo y 

agotamiento de p1·ote1 na en los diferentes órganos y tejidos. 

Las medidas preventivas dependen de la soluci6n de los 

fac:. to1·es set: i.oeconómicus subyacentes de la enfermedad.. Por 

consiguiente ha <le c:ons1sti1• en un programa doble: 1) educac:i-::::On 

para mejorar las fuentes ut.. i 1 i zables de proteina di.etiéoti.cil, 

tales como leche en polvo dese.remada, legumbres y pescados, y 

2) promoci6n del alimento adecuado y medios para obtenerlo. 

En el trata.miento de kwashiokor se requieren enormes 

cantidades de prote.tnas de buena calidad, por lo cual 

esencial contar cun una leche o con un sustituto de ella que 

co11tenyc1. mucha!::> prot~1 nas. El tratamiento dietético espec\ fice 

depende de la gravedad de la enfermedad y de otros sj ntomas 

carenciales que se presente. 

HARASHú. 

Estado de dcsnutt·ición crónica en los nil"los que se traduce en 

una deficien..:ia de protelnas y calorl as en diversos grados de 

severi.dad que produce una consunc t¿•n gradual de los tejidos 

corporales <.:on ~mac:.1ac 1-:•n ge1iera l. 

El ni"'º marA.smico l::!stA. sumamente delgado y tiene aspecto 

casi. cadavérico -esqueleto vivo de uiel y huesos. Hay atPof1a 

de la masa muscular y grasa subc•.Jtanea, con una cat•a arrugada, 
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marchita, como de "hombre viejo", en cont1·aste con las mejillas 

redondas y g1·asas de los ni~os kt.o1ashiokor.. El edema 

mlnimo o ausente, la diarrea es común y puede ser debida a 

infección o microorganismo patógenos en las heces, aunque es 

posible una diarrea nutricianal preexistente complicada por una 

infección superpuesta.. La tasa de crecimiento decl1 na 

progresivamente; Hay una falta desarrollo flsico y mental y 

dete1·ioro emuci.onal .. El nif\o duerme inquieto., es desplicente, 

ap.!i t ice y retraJ do. Su temperamento puede subnoPmal por 

razón del aislamiento que normalmente lo proporciona la grasa 

subcutAnea, y el ni~o debe mantenerse caliente.. La actividad 

111etaból1.ca es mlnima. El corazón está. débil y la orina 

escasa la postración es común. 

El marasmo es común en los lactantes de 6 - 18 meses de edad. 

Ocurre en la comunidades de cualquier pa1s donde la debí l idad 

sacioecon6mica engendra tales enfermedades.. Su prevención 

depende de la erradicación de las causas subyacentes de la 

enfermedad por tanto en la solución de problema 

socioeconómicos .. 

ENFERMEDADES POR DEFICIENCIAS VITAMINICAS. 

XE:ROFT ALHI A. 

La xeroftalmia es una enfermedad ocular que consiste en una 

desecación de la córnea y la conjuntiva. 

deficiencia severa en vitamina A. 

Es debida 

Usualmente pérdida de secreciones~ seguida por 

infección. Los signos primario~ consi.sten en sequedad, aspereza 

y fruncimiento de la t.:011Junt1va, tumefacci.;;:.n y enrojecimiento 

de las p::Srpddos, dolor v fotofobia. Pueder1 observarse plac~s 
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seca~, sin brille sobre la c.onjuntiva y mauchas blanquecinas 

espumosas triangulares (manchas de Bitot) apa1·ecen en el limbus 

canjunctivae. La córnea pierde sensibilidad, se anubla y pueden 

formarse úlceras. 

La g~nes is de la xeroftalmla es compleJa y menudo 

intervienen en ella factores dietéticos y de ot1·a l.ndole. Suele 

provenir de deficiencias de protetnas, calorías y vitam1m: A; 

Las infecciones suele11 precipitar su aparición.. Los nifles dE:! 

corta edad son el grupo más vulnerable, y los varones más 

propensos que las mujeres. 

El amamantamiento protege al niflo c:ontra la xeroftalmia, de 

modo que la frecuencia mayor 

cu1np l ieron un at\o. 

8ER/8ER/. 

observa los que ya 

El beriberi una enfermedad que usualmente ataca el 

sistema neuromuscular del cuerpo. Hay dos tipos generales de 

beriberi: infantil y adulto. la enfermedad en los nir.as aparece 

durante el primer afio de vida y caracteriza por Yilrtos 

s1ntomas: convulsiones, dificultades respiratorias y problemas 

gastrointestinales, los slntomas terminales en los casos graves 

incluyen cianosis, disnea y taquicardia. La muerte súbita puede 

ocurrir a las pocas horas del a taque. 

La enfermedad causada por una deficiencia de tiamina. Una 

persona puF.!de haber subsist:tdo 

tiamina en el cuerpo hasta que 

reserva ml11ima de 

presenta necesidad 

fisiológica adicional, y cua11do estos mayores requerimientos no 

quedan satsifechos sobreviene la enfermedad. 

La ingeslión al i1neritos ricus t 1.ami na basta Pd ra 
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prevenir los transtornos carenciales descritos pero, una 

4ue han aparecido, se necesitan fuentes más concentradas de 

vitamina para la recuperación rApida. 

ARRI BOFLAV 1 NOST S. 

Se da nombre grupo general de manifestaciones 

clínicas caracteristicas de una deficiencia riboflavina, que 

incluyen lesiones oculares, queilosis y dermatitis seborreica. 

La deficiencia de riboflavina viene comúnmente asoci&da con 

deficiencias de otras vitaminas del complejo B, niacina y 

tiamina. 

PELAGRA. 

Es una enfermedad originada por deficiencia de niacina. Sus 

manifestaciones clínicas son de cuatro tipos 1 ) Desórdenes 

gastrointestinales que incluyen anorexia, indigestión general, 

pérdida de peso y diarrea, que menudo severa, 2) 

Estomatitis o tumefacción y enrojecimiento de la lengua. Toda 

la bucal queda afectada, sensación de ardor, 

enrojecimiento y erosión tisular. 3) Dermatitis, signo muy 

caracteristico de la pelagra. las lesiones parecen áreas 

quemadas y se hacen mucho más dolorosas por exposición a la luz 

del sol, la dermatitis aparece con má.s frecuencia sobre las 

partes descubiertas de la piel. 4) Alteraciones neurologicas, 

que incluyen apatia mental, depresion y ansiedad de varios 

grados. En los casos extremos hay desorientacion, confusión y 

hasta demencia. la incidencia de la pelagra es particularmente 

alta en aquellas poblaciones donde el principal ~limento es el 

maiz, porque es bajo tanto en triptofano como niacina <El 

aminoácido esencial triptófano es un precursor de la niacina). 

En los lugares donde se ablanda el maiz cal. el álcali 

ayuda a 1 iberar la niacina en el grano, con el resultado de que 
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las personas que comen 

pe lag ragenicas. 

nixtamal, generalmente 

Se recurre grandes dosis de niacina, generalmente en forma 

de niacinamida, en el tratamiento de la pelagra.. La leche, 

huevos carne, nueces y algunas verduras aportan los factores 

que faltan el la dieta ttpica pelagrógena. 

La meJor forma de prevenirla consiste en mejorar el nivel 

socioeconomico de la gente que se alimenta principalmente de 

maiz .. 

ESCOR&UTO. 

Dado que el Acido asc6rbico ejerce muchas funciones 

fisiológicas vitales relacionadas especialmente la 

formación del tejido conectivo, el colAgeno y la integridad de 

las paredes capilares, las manifestaciones cl!nicas del 

escorbuto implican deterioro tisular y alteraciones de origen 

hemorrA91co. La piel adquiere aspecto seco, áspero y 

menudo tiene color pardo sucio. Hay peque~as hemorragias y con 

frecuencia alteraciones cutAneas los brazos y las 

piernas, la~ nalgas y la espa ida. La purpura hemorrAgica, que 

se manifiesta como una coloraci~n pardo rojiza semejante a 

contusión, aparece primero en las extremidades inferiores y 

despu*s se va extendiendo hacia arriba. Hemorragias puntiformes 

originan peque~as manchas rojas llamadas petequias, que pueden 

reunirse dando manchas de púrpura y finalmente, si alcazan 

bastante magnitud, 

equimosis. Algunas 

areas aun m:t.s grandes denominadas 

toda la eKtremidad puede quedar 

invadida por la sangre extravasada. 

Las hemorragias profundas el tejido muscular producen 

At•eas carnosas de induración, resultantes del endurecimiento y 
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en9ro5amiento del tejido. Puede saguir la coagulación de una 

vena. Tambi~n ocurren hemorragias en las cavidades de las 

articulaciones ocasionando tumefacción dolorosa, calor local 

inmov i 1 idad. 

El escorbuto infantil perturba el crecimiento 6sao y 

particularmente el de las extremidades de los huesos largos. 

Ocurren fracturas microscópicas, pequeftos defectos grietas~ 

espacio asociadas 

subperiostio. 

derrame sanguineo en el 

El dolor articular los lactante& escorbúticos les hace 

adoptar una posición característica supina, con las rodillas 

parcialmente flexionadas y los muslos 

ónica posición cómoda. 

escorbútica. 

Tal la 

rotación externa la 

denominada postura 

Las encías estAn esponjosas, friables, sumamente inflamadas 

y sangran fAclmente al mAs ligero toque. Si continúa sangrando 

el tejido hay formación d• tra.bos en los vasos sanguíneas con 

infarto y aparición de un color rojo azulado. Lo• dientes se 

aflojan y llegan a caor. La infección es frc~ucntc. 

RAQUITZSHO. 

El raquitismo una enfermedad directamente relacionad• con 

el deterioro del metabolismo del calcio y fósforo. Se 

manifiesta por crecimiento defectuoso de lo~ huesos y 

alteraciones en la musculatura del cuerpo. Este menoscabo del 

metabolismo mineral puede tener muchas causas, pero la mAs 

comón es una deficiencia en vitamina D puede estar preformada 

en el alimento o formarse en el cuerpo <la pial) por la acción 

de los rayos ultravioletas cortos, como los de la luz solar. La 

vitamina D es necesaria para la absorción del calcio y f6tlforo 
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y para su dep6sito en el tejido óseo. 

El raquitismo ataca a lactantes y nit\os pequet\os y hace que 

huesos no se calcifiquen satisfactoriamente al crecer, hace 

que se tornen blandos y sufren deformación y distorci6n, de lo 

que resultan deformaciones patentes "torax de pichón", 

mayor tamaf\o de muftecas y tobillos. "piernas 

valgum>, signos de que los huesos de las 

sable" <genu 

extremidades 

inferiores no tienen la firmeza suficiente para sostener el 

peso del nil'lo que comienza. a caminar. "º· ""· '°• si s.z. 

<48> Op cit.•.z p.p. 393 - 414 .. 

(49) Op cit. 11
i' .. p.p. 165 - 172 

(50) Correa, Pelayo. Texto ~ PaLoloq1ª-=.. p.p. 379 - 384. 

<51> Op cit .. º p.p .. 375 - 386, 

(52> Op cit. 11 p.p. 291 - 313. 
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1 . 7. F ACTO~:C:'.3 QUE INTERVIENEN EN UNA MALNUTRICION. 

Paf'a comprender los múltiples factores responsables de la 

desnutrición en un nifio como individuo, comuniad., 

primero es necesario tener un concepto gene1•al de lo que 

?enomina paises en desarrollo, que se refiere a aquellos paises 

que se han retrasado las revoluciones tecn61ogicas, 

industriales., agrarias y económicas que han tenido lugar en el 

mundo occidental en los ül timos 150 af".os y cuyas poblaciones no 

han estado incluidas directamente en el desarrollo del sistema 

de pensamiento y lógica conocido como "racionalismo 

cientl f ico". 

A pesar de toda, el panorama humano las regio11es 

desarrollo t~nico, que incluyen dos tercios de la poblac16n 

mundial, de ordinario tienen ciertas caracterlsticai:; generales 

en común, las cuales deben reco11ucer'!ie y comprenderse., ya que 

no s6lo desemper.an un papel importante en el orlgen de la 

desnutrición de la infancia sino que ayuda determinar y 

limitar los posibles métodos de prevención y mejoramiento. Por 

ejemplo: En los paises en Yias desarrollo la mayor parte de la 

población, entre 

rurales que depende 

60 y 90Y. esta diseminada 

gran parte 

las áreas 

agricultura "del huerto a la boca", 

subsistencia de la 

menudo estas aldeas 

o granjas estan 

comunicación. 

cierto grado aisladas por malas vl.as de 

La producción de alimentos es ineficiente y depende d-asiado 

del clima; al mismo tiempo; la cosecha estA expuesta a pérdidas 

de grandes alimentos por los roedores., las plagas de insectos y 

mohos durante permanencia almacenes. As1 mismo la 

prese1·vaci6n, distribución y comerc1alizaci6n del alimento., 

también est:.,, probablemente., mal organizada y p1·ivada de 

beneficios de la tecnologl.a moderna, limi tanda asi la 
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disl;ribución del al imenl;o desde el lugar de praduccion .. 

POBRE7..A. 

Es un factor que afecta a la alimentación de la población. Ya 

que al bajar la capacidad de ingresas limitan la cantidad de 

alimento que las familias son capaces de producir, si hablamos 

de familias rurales. Las alimentos que poseen protelnas 

animales que son relativamente hablando de producción costosa, 

poco. También limitan grandemente las 

posibilidades de invertir en suministros y equipo necesario 

para aumontar la producción de alimentos 

almacenamiento. 

mejorar 

Al mismo tiempo, merece destacarse el gasto relativo la 

vivienda de un hombre pobre.. Por ejemplo, solamente puede 

comprar peque~as cantidades económicas de cualquier 

mercancía a un tiempo, incluyendo la compra de alimentos. 

Espec!ficamente, un bajo ingreso nacional significa que se 

dispondrá de escasos 

servicios sociales." 

para la salubridad y otros 

INSALUBRIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS ENFERMEDADES .. 

Las normas de saneamiento del medio ambiente, incluyendo el 

suministro de agua limpia, y la eliminación de excretas 

desperdicios, suelen ser deficientes; aumento la 

incidencia de las infecciones y las parasitosis que se originan 

el agua, que esparcen las moscas, o debidas la 

contaminación fecal del e.aserio .. Estas inclu1rAn las 

enfermedades diarréicas y los parasitos intei:.tinales, ambas de 

<52> Op cit..Jºp.p. 5 - 8. 
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'='''ª11 tmpurl:anci.t nutricional .. n 

La insalubridad del ambiente t11cluye diversas accioro!s 

tendenciales a vigilar la calidad del agua .. El agua un 

elemento indispe11sable µara la vida .. Sus usos son numerosos: 

- En el hogar, bebida, p<1ra la preparación de los 

alimentos, en el aseo de la 

comida, para la higiene personal .. 

y los utensilios de la 

- En la industria para la producción de energ!a eléctrica, el 

trabajo de las máquinas y la elaboración 

diversas .. 

de productos 

- En la agricultura para el riego de los sembradios .. 

- En los servicios públicos para el aprovis1anamiento de las 

poblaciones, el 

excretas .. 

de las calles, la eliminación de las 

- Sirve asi mismo para la recreación: natación, pesca, veleo. 

esquJ acuático, etc. 

Se ha calculado que en promedio los requerimiento~ de a9u• por 

individuo, están entre 1000 y 4000 mililitros diarios .. Siendo 

el agua un elemento indispensable para la salud, suele ser 

perJudicial, la contaminación el la ya 

natu1•ales diversas <exceso de las substancias 

normalmente contienen>; o por otro lado haber 

por causas 

qui micas 

perdido 

que 

su 

pureza y su calidad, debido 

y químicas .. 

contaminaciones bi6lo9icas 

El agua proviene de diversas fuentes: de lluvia, de fuentes 

superficiales CrJ os,lagos, etc> .. profundas <agua 

freá.t1cas) .. Su pureza vart a notablemente segün origen; el 

agua de lluvia deberla ser la más pura, sin embargo arrastra 

<53> Alva1·ez A. SaJ IJd E_tibll.Ca ): ~ f-'rt--V<?1'lt.1va. p .. µ.168-171 
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d1ve1·sas susta11cicls que SE::c" encuentran en el ambiente .. 

El agua potable cuando estA libre de co1•taminaci611 

bacteria.na o pa1•asi ta ria y cuando su contenido de substancias 

quirnicas la hace adecuada pat•a la bebida y los usos dom~sticos. 

Las aguas superficiales frecuentemente est:lin contaminadas por 

desechos humanos. industriales agr1colas (fertilizantes, 

he1•bicidas) o contienen basuras, y las profundas ofrecen en 

genet·al t:aracterlsticas de potabilidad dependiendo sin embargo 

de la calidad de los terrenos. 

El aprovisonamientu del agua es importante ya que dependiendo 

de la forma e11que uti 1 icemos va a ser la forma en que llegue 

11uestro cuerpo. El ~uministro de agua intradomiciliario ha 

demostrado ser mejor para la salud que la que obtiene de 

hidrantes, ya que en este caso conservación en barricas, 

cubetas u otros depósitos abiertos, la exponen a contaminación 

por basura, polvp, in5ectos, etc. Se ha comprobado que en 

ge11e1·al a la entrada de la casa el agua 

interior de lamisma ya no lo es, debido 

potable y en el 

las condiciones 

antihigiénicas de lo depósitos y las tuberias. 

En el medio rural el aprovisionamiento de agua hac:e por 

pozos profundos, accionados preferentemente por una bomba. En 

muchas poblaciones peque~as el agua 

depósitos que facilitan su distribución 

viviendas. 

almacena 

hidrantes 

grandes 

las 

La contaminación del agua ya sea de tipo bacteriana 

parasitaria que la que principalmente debe prevenirse, para 

evitar enfermedades (cólera, disenteria, tifoidea, etc 

De los parasitos que se pueden encontrar el agua, entre 

otros esta la Entamoeba histolityca. El qL11ste amibiano es 
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resistente al cloro que se aplica para la purificación del 

agua .. También hay algunas enfermeades que son causadas por 

insectos vectores relacionados con el agua; el paludismo, la 

fiebre amarilla, la oncocercosis y la tripanosomiasis .. 

La contaminación del agua por desechos industriales (nitratos, 

arsénicos, plomo, etc) .. además de producir molestias, pueden 

ocasionar transtarnas d1gestivos .. Ambas tipos de contaminación, 

la biológica y la industrial quimiCa deben prevernirse y 

tratar el agua can procedimientos que la purifiquen y la hagan 

útil para el consumo humano y dómestico .. 

En cuanto a la eliniinación de e}(cretas humanas la cual debe ser 

adecuada para prevenir infecciones entéricas. Se sef\alan tres 

condiciones para una correcta eliminación: 1> Que el tipo de 

suelo y agua sean subterráneos superficiales, no deben 

contaminarse con excretas. 2> las moscas y otros animales 

deben tener acceso a las materias fecales .. y 3> deben evitarse 

los malos olores y condiciones antiestéticas.. Los desechos 

humanos o excretas contienen distintos tipos de g~rmenes, 

huevecillos de parásitos, etc. que pueden contaminar el agua. 

el alejamiento y disposición final de e}(cretd~ 

distinta manera en el medio urbano que en el rural. 

h::.cc d~ 

En el medio rural tratamiento y alejamiento da las excretas 

humanas, se hace de manera diferente si 

arrastre de agua .. 

dispone de 

El tama~o de la fosa séptica debe estar en relación al número 

de personas que van a usar el sistema.. En general la fosa 

funciona bien para grupos familiares o para un grupo reducido 

de viviendas que no comprenda más de 30 personas.. Cuando 

estan bien calculadas no necesitan limpiarse sino cada 2 6 3 

af'los, para extraer las materias sólidas acumuladas en el 
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fondo. 

Cuando hay un arrast1•e de agua, el sistema más eleme11l:al; es un 

pozo negro de 2.5 c.:m de profundidad sobre el que se coloca 

cajón o asiento de madera con tapa, todo dentro de 

de madera con piso de cemento. 

caseta 

La letrina sanitaria se compone de dos partes: La caseta y el 

pozo negro. La primera es generalmente de madera con piso de 

concreto armado o entablado muy ajustado para evitar que el 

escape de gases. Lleva caj6n asiento conectado 

directamente sobre el pozo y con tapa. El pozo consiste en un 

hoyo excavado en el terreno, cuya profundidad varia de acuerdo 

con la estructura de los estractos terrestres y con el 

nómero de personas que lo van a utilizar .. Un pozo ne9ro mide de 

1.10 m. de largo por 70 cm. de ancho y 2 .. 50 m. de profundidad 

funciona bien para la familia de 10 personas, siempre que 

usado exclusivamente para la eliminación de las excretas 

urinarias y fecales .. Un pozo de este tipo puede estar en 

servicio por 2 o 3 al\Os .. ~ 

La eliminación y el tratamiento de las basuras es un importante 

problema, tanto por su cantidad como por las dificultades para 

su alejamiento y tratamiento final; además porque per•iten la 

proliferación de insectos y roedores y ocasionan otras 

molestias sanitarias. 

desperdicios de comida 

La basura está constituida por 

comerciales, desechos 

industriales, papel, trapos, cartón, etc. Se ha calculado que 

en las cuidades se produce un kilo de basura por persona y por 

d!a. su recoleccion se hace por vehículos especiales que la 

recogen de depósitos peque~os o grandes, y la transportan 

sitios especiales. 

(54) San Hartin Hernan. ~ ~ Enf'ermedad p.p. 200 - 208. 

98 



La disposición final puede ser por vaciamiento en el mar, la 

cual es perjudicial si hace lagunas 

repersuciones nocivas para la fauna acuática. 

lagos, 

utiliza 

también el relleno sanitario, depositando la basura en terrenos 

bajos, cubriendola con tierra. El entierramiento de la basura 

otro porcedimiento. 

La capa de tierra para cubrirla debe tener 30 cms. de 

utilizando espesor. Los basureros "cielo abierto", 

excavaciones naturales, tiene el inconveniente de que 

producen malos olores y facilitan la proliferación de insectos 

o ratas. En algunas partes se usa la incineración de la basura 

en grandes hornos; o su transformación por productos químicos, 

para la utilización como abono. 

Los desechos industriales arrojados a la superficie del suelo 

representan un grave riesgo de contaminación de agua, del suelo 

o de las terrenas en cultiva. 

La contaminación del suelo puede ser de tipo biológica que 

por bacterias o parAsitos; es de hecho la más importante por 

sus efectos en la salud. Se afirma que ~igue tres mecAnismos: 

Hombre - suelo - hombre es causado por el fecalismo al aire 

la utilización de desechos humanos libre, por 

fertilizantes por el riega de los cultivos 

residuales. Por el misma mecanismo diversos parásitos lo 

contaminan por sus larvas o sus huevecillos, tal acontece con 

Ascaris lumbricoides, con tricac~falos y Ancylogtoma 

duodenele~ que afecta a grandes grupos de población y que 

ocasionan severas deficiencias nutricionales. 

El suelo puede contaminarse residuos domésticos 

industriales • La basura inadecuadamente elimina, produce 

insectos y roedores cuyo papel es la transmisión de algun&s 
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enfermedades. 

los insectos c:ausa11 molestias al hombre: Jos roedores uc.as.iortan 

9rartdes pérdidas económicas al consumir y contaminar alimentos 

a lmac:enados destinados pard el consumo humano. 

La salud asl como el nl vel de nutric:it")n depende de los 

alimentos mAs que de ninQ•.in otro factor aislado. Ola dld 

necesitamos c:o11sumir alimentos para desarrollarnos, para 

mantener nuestro estado de salud y :aubsistir. Por 

imprescindibles para la vida. debemos contar con el los todo el 

tiempo; la calidad y la cantidad de Jos alimentos que ingerimos 

tiene11 u11a influe11cia decisiva y permanente sobre nuestra 

estado organice. AsJ como una dieta equi 1 ibrada oue satisfaqa 

los 1•eaue1·imientos metaból ices del orgarusmo humano .. ac:tua como 

un factor fomentada1· cJE:> salud. las dietas deficientes 

cantidad y calidad actuan como factores de enfermedad. Además 

los alimentos que ingerimos pueden contener sustancias extraf\as 

su constitución qulmica, pueden estar contaminados 

adulterados. lo que también ac:toa desfavorablemente sabre la 

salud; este riesgo es muy grande porque los al imantas, desde 

producción hasta su distribución y consumo, están sujetos .. li:. 

1na11ioulación human<t. 

Un al in1ento para ser considerado apto para el consuma. debe 

cumplir los siguientes reQuisitos: Limpieza y buena 

conservación .. caracteres organoléaticos naturales. ausem:ia de 

microbios pa togenus o sus tóxinas: libre de adul teraci6n oor 

sustancias qu.1 micas extraf'ias a su composición natural., valor 

nutritivo natural. 

Hav diversas causas por Jas que los alimentos 

consumidor condiciones ideales y at·oduc~n 

llegan al 

tra11stornos 

01·gAn1cos y enfer·medades espect fic:as. A c:ontinuaci~n 
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mencionaran algunas de ellas: 

a> Si la dieta diaria es la adecuada para nuestros 

requerimientos se producirán alteraciones de la nutrición 

que pueden afectar el crecimiento, la reproducción y el 

bienestar fisico y mental del individuo. Se producen 

transtornos por hipoalimentación y por sobrealimentación. 

b> La reacción al~rgica de los alimentos 

alteración de los alimentos, sino 

debe una 

susceptibilidad 

personal ante ciertos alérgenos. Estos transtornas 

benignos pero producen molestias considerables a la persona 

alérgica. 

c> Debido que los alimentos están muy expuestos 

contaminación, pueden ser veh!culo para transmisiOn de 

microbios patógenos o de sus tóxinas. Hay muchos ejemplos 

de enfermedades transmitidas al hombre en estas das formas: 

fiebre tifoidea, salmonelosis, disenteria bacilar, cólera. 

difteria, infecciones estreptoc6ccicas, etc. 

d) Los alimentos son transmisores de parásitos tales como: 

Thichinella spiralis, la amiba disentérica, tricomonas y 

lamblias intestinales, Taenia solium, Taenia saginata, etc. 

Tambi~n pueden transmitirse los huevos y las larvas de los 

parásitos. 

e) Los alimentos pueden contener sustancias qu~micas extr~~as 

composición y de cardcter tóxico.. Las que más 

frecuentemente producen intoxicaciones son el arsénico, 

zinc, antimonio, cadmio, mercurio, fluoruro de sodio, 

plomo .. 

Es un hecho de observación corriente el que las tasas de 

morbilidad y mortalidad son más frecuentes y altas entre la 

gente que vi ve viviendas insalubres.. Se culpa de esta 

situación a ciertos factores de la viviend~, falta de agua 

potable, eliminación inadecuada de excretas, hacinamiento, 

falta de protección f!sica, mala ventilación iluminación 

101 



hC!medad, presencia de 1·atas, insectos, etc .. 

Aún cuando esto sea verdad, es la única i11terpretaci•.:·11 

pasible .. puede que existan ciertas caracerlsticas comunes a la 

población que vive viviendas irisa 1ub1·es que tengan 

influencia en la mayor morbilidad y mortalidad de estas grupos .. 

Estas caracter1 sticas comunes pueden ser: bajo<;i. !:i.il.la.rios, bajo 

r1ivel cultural, dieta insuficiente, higiene personal 

deficiente, falta de atención m~ica, en una palabra bajo nivel 

de vida .. 

La cual, a su vez depende directamente de la productividad 

total del pals, ya que un pa!s desarrollo tendra menos 

posibilidades de dar a su población las fuentes de trabajo para 

que el trabajador tenga la forma de satisfacer sus necesidades .. 

En ocasiones si no es que en la mayor! a de las vece$ si hay 

fuerza de traba jo pero no hay lugares para desempef\arlo, por 

una simple y sencilla razón la sobrepoblación existente. Es por 

todo esto que al no mejorar la situación de un paJ.s na se podrá. 

conta1· cu11 las cosas indispensables para tener un ntvel un poco 

elevado Ut:!' vida y ;;obn.~ todo de salud .. " 

<55> ldem. p.p. 229 - 235. 
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2. 

RESULTADOS 



2 . 1 

CUADROS 



..:UHOfiU Ho. ' 

OISlfilE•UCIUH f'Ok lúAO Y SEXO ú[ l_DS ESLul.AHS. 

[úAtl 
HhllUNO 

srxo 
f. ' 

t. MtOS 46 (,,j 36-.: 

1 Hw.05 46 /.iJ •i 

il HH0) "' 9.i 39 ~. ~ lb6 

\1 HwO::> ., 8.í. ., 1.9 ib9 

18 HiiOS 09 "" i• 9, / il3 

i i IHiOS 3í. ~.:, •I ··' 11 

12 AMOS l5 J,8 52 , .. 11 

IOIAl ni otlJ.4 33• ~R. 6 i.f.h 

FUEHTEI CUESllOHAfUOS HPLICAOOS A LOS HJl40S i:.H E.lnf'A HCULAK 

(6 A 12 ítMOS) V tlAL!f.iES 0[ Hltllllít DE LAS E.SCUELAS -

f•RJKAT\IAS COkkES .. OHúlEIHES H LAS t.IH\UNIOAliE!i [I[ LOS 

tiOC..ULOS: ZACUAlflf'AH. SHH i11JUSrlH KllZUUI ílllAH V -

tiEtLllllAH H60. f•Ofi" U1S n1Si1Hllb Lll LA lit. U-: lHí. 

y OBSIElklCI!). tili:Icu. llJl¡3 

1~.1 

16.~ 

18,f. 

11.7 

11.7 

188.8 
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CUt'tORO tfo. 2 - t't 

PESO !"ilR EDAD De c05 NIÑ05 EN ETA?i'l E'>Cil~~R. 

---------------------------------- ----·- -------.:..:.:--- _.:-.--~---~·-·------

-~==~- ---~'--:_:: ___ ~:; __ --~~::__ __ : c~OA: _ _:,_~-·~-~-':~~~~~:.~SJ:'-::~oe~ --'~I~~~·~ -~ -
BHJO 24 7.0 31 9.01 22 ó.39 16 4.65 38 

f>ROHcDIO 4 1.1:5 24 7.0 11 3.19 26 8.43 19 

¡~LfíJ 2 (!l.58 6 1.74 9 2.61 7 2.03 9 

11.04 

5.52, 

2.61 

SS.ó3 

32 .. 3 

11.02 

TiJT,~L 30 8.74 61 17.51 42 12.19 52 15.11 66 19.17 40 1l,¿p¿~•,!{s;~~-- >44 W0.00 

----------------------------------. ---'-' -·-~;..-~-7~~--7-L~----·~·---·---

FUENTE: HISMA OEL CUADRO No. 1 
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CUADRO N<>.2.8 

TALLA POR EDAD Oc LOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 

EDAD TOTAL 
TA~~A ó 7 8 9 10 11 12 

~~ F • ~" 
o X f. ~ ;:, ~~ F. ~~ F. ~i : 

-·----

8AJ,; 12 3.5 33 9.6 16 ·LóS 19 3.52 28 8.13 19 5.52 25 7.3 152 4·1. 22 

Pfl<JHi:D ID 8 2.32 18 5.23 19 5.52 22 6.39 24 7.0 12 3.5 19 5.52 122 3:i.4S 

Hi.. T;~ 10 2.9 10 2.9 7 2.03 11 3.19 14 4 .'J5 9 2.61 9 2.61 70 20.3 

--------
TOfi:cc 30 8.72 61 17.73 42 12.20 52 15.10 6ó 19.19 40 11.43 53 15.43 344 10@.00 

FUENTE: HISHA DEL CU.~iJRO !fo. 1 
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PESO ó 
.~~ 

CUAORO NO. 3.;, 

PESO POR E:)AO OZ LAS N 1 ~AS EN flAPA ESCOLAR • 

7 a 9 
F • ;~ ;.~ 

.SOo'<D 

~~ 

1(!) 

" 
11 

:.~ 

3i't.JO 18 5.ó9 25 7.91 34 Hl. 75 32 10.12 3ó 11.4 24 7 .59 

?R;J>EOIO 11 3 .5 10 3.16 17 5.4 13 5.7 15 4.74 10 3.1ó 

>'lcTO 11 3,5 B 2.53 7 2.21 7 2.21 ó 1.89 3 .94 

i2 

15 

5 

4 

.r.JTA~ 

~~.:i 1 -----.---

~ '.'· ·. '-'.: . ' '. ' 

rar1=sL 40 12.ó9 43 13.60 58 113.36 57 10.03 57 10.03 37 11.ó9 24} .9»,'\31ó 10•).0-~ 

-----------------------------------·---------

fUENTE• HISHA DEL cu.~DRO No. 1 



T1=tLLA 

9,:,Ji'¡ 

PROHE:JIO 

~-TA 

T[)TAL 

o 
"' 

CUADRO No. 3.8 

TALLA POR EDAD DE LAS NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR. 

6 7 0 
'. '" F • v. i'. ~~ 

11 3.5 22 6.96 27 0.54 

10 3.16 9 2.04 20 6.32 

19 ó.0 12 3.79 11 3.5 

EDAD 
9 10 

'. F • ~~ 

25 7.91 23 7.3 

21 ó.ó4 20 6.32 

11 3.5 14 4.43 

11 
·~~ " 

19 6·.~k 
... ·~,;.:··: ', 

13 '4.1r' 

,12· 
'f •. :· ~~ 

T!JTHL 

43.05 

. ·~1.6 

5 ~ .~.E 

40 12.66 43 13.59 50 10.36 57 1i3.05 57 10.05 37 11.71 24 7 .. 50 356 10C!.00 

FUENTE: HISHi'I DEL CUADRO No. 1 
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cu,:,o;¡o No. 4 

EXPLORi'!CIO~ FISICi'I DE PIEL Y HUCOSi'IS R:ALIZi'IDA 
A LOS ESCOLARES. 

EXPLOR~CION FISICA OE 
PIEL Y MUCOSAS. 

PALIDEZ 

'lESEQUEDi'ID 

P~RDIDA DE ELi'ISTICIDAD 

HIP~RQUERATOSIS 

HIP!lCROH!f.lS 

SI 
F. :;: 

292 44.2 

3% 4ó.2 

123 18.6 

104 15.8 

171 2ó.Q 

FUENTE: HISMi'I DE~ CUADRO No. 1 

-~~~-~-~--~~~-

'ID , TélT"'<l 
F. :;: '"f. " ... ------------

3.SB 55.B 660 106.0 

354 53.5 óó0 100.0:, 

537 81.4 ó60 100.0 

55ó 84.2 éS0 100.<l 

409 74.0 óó@ l'N.O 



CUADRO No. 5.A 

PERIHETRO BRAQUIAL POR EDAD DE LOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR. 

-----
PERIHETRO 

EDAD 
T:JTAL 

BRAQUIAL 
6 7 8 9 1(1) 11 12 ' ,, 

F • ~~ F • ~; ' ~~ ,. .. . ~~ . ~~ = 

ROJO 1 .29 5 1.45 7 2.03 4 1.16 B 2.32 9 2.á1 14 

1~HARILcf! 12 3.5• 16 4.65 12 3,5• 15 4.36 16 4.óS 9 2.61 
,, , ... ,; f ,'.'.: 

10 2.90,:,: 90,~ 2é; 17 

:··:J:_.:: - , 
VERDE 17 5.(1) 41 11 .91 22 6.39 33 9.59 41 11.91 23 6.68 29 8.43 '20á 59;91 

TOTAL 30 8.79 62 18.01 41 11.92 52 15.11 65 18.88 41 11.90 53 15.39 344 Hl').0() 

•NOTA: SE AGREGA DOS CENTESIHAS PARA REDONDEAR A 11.lC!l:t. 

FUENTE: HISHA DEL cunDRO No.1 



PERIMETRO 
BRAQUIAL. 

ROJtJ 

AMARILLO 

•JERDE 

TOTAL 

CUADRO No. 5.B 

PERIHETRD BRAQUIAL POR EDAD DE LAS NIÑAS EN ETAPA ESCOLAR. 

EDAD 
6 7 B 9 10 11 12 

~~ F. ~~ e- ~~ F, ~~ F. ~~ F. Y. F.~~ 

1 .31 4 1.26 1 .31 1 .31 4 1.26 4 1.26 4 1.26 

18 s.s+ 13 4 .11 13 4.11 12 3.78 14 4.43 11 3.4B 9 2.84 

21 6.64 26 8.22 44 13.92 44 13.92 39 12.32 22 6.98+ 11 3.48 

40 12. 75 43 13.59 58 18.34 57 18.01 57 18.01 37 11. 72 24 7 .58 

•NOTA: SE AGRGAN DOS CEUTESIMAS PARA REDONDEAR A HJO:~. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

TOTAL 

19 5.97 

90 29.55 

207 65.48 

316 100.00 



::t~oor.u 11o. G 

EXPLU'lllCION FISIC/l DE urii1s nrnuz,:oo o tas lllÑIJS [SCIJLllflES. 

EXPLOílilCION rlSIC/l SI NO TO TAL 
or urills. r. F. F. 

PWDIDil 0[ ORILLO '12.7 J1.f 1 111 liS.G GGG 13M 

Al Hl!!lCIOll DE LA fOR/lA 2)0 Jli.1 1 1"' .. Gl.9 660 mu 

n¡sQurnr:oJon 1 rnro 229 31.?• rn GS.J GC~ 111U 

'llJJTA SE llUM[NTO UNA CENTESlllA rono REDOllD[OR AL 111\JZ 

FUENTE MISllA DEL CtJOORO Na. 1 
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cuoono :~,. 1.n 

[X/'LDílOCION í!SJCA 0( Ln ClJLDRllCION OH PCLO ncnlllJ1Díl 

A LOS rurlos Ell [Jílf'(¡ CSCDLAll. 

CDLDROCION DEL PELO r. 

lllJR!t\L G27 

33 

TO T A L 

FUENTE: MJSHll OH CUADRO lla. 1 

15 

f~ 
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tunono r1o. 1.c 

c;rt rn~r,,;10:1 flSICf; O[L mo íl[1iL12Ji°'1 A LOS lllÑ!IS [SCOLnm. 

E<PLUilOCiml flSICli SI rm l O T n L 
GEL PELO. r. - z r. r. l 

OESPRU!!i IMirnrn 
mm. '.5ó 69. t 204 ]!}.9 ó60 tl!U 

RESEQUEDnD. Z:!t 3],S óó.5 too.o 

rurnTE: HISHA nn cunono 11o. t 
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-------·-·------------·--··----
rmrnc1n DE rnt~ rr.mn1;1L 

~I J.G 

llll 

TO T 11l 100.0 

runm: HISHA DEL r.unORD lla. I 
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.:>::so 0 

~" 

BAJO 64 9.68 

!"ROHEDIO 

CUADRO No. 9.A 

RELACION DE PESO Y FRECUENCIA EN El CONSUMO DE LECHE 
DE LOS ESCOLARES. 

2 
~" F • ~~ 

3 
DIAS A LA SEMANA 

4 
~~ 

5 

35 s.30 52 7.s~· 101 10.21 111 1ó.02• 10 1.52• 

6 ,,, 

2 .3 102 15,45+ 93 14.90 

7 . TüTl'tL 
~; ' •.·~ -------, 

·379 57.42 
. 1 

197 29;05j 

HLTJ 1<1 1.52 74'.11 :21. 04 12.731 

TOTAL ó4 9.óB 35 5.3o 52 1.00• 1<17 16.21 113 11.12 112 16.97 H>3 15.61 74 11.21 .;óo 100.00. 

'NOTA: SE AGREGO UNA CENESIMA PARl'i REDONDEAR Al D'.l;l .. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO N~. 1 



PESO 

OOJO 

0 

CUADRO No. 9.8 

RELACION DE PESO Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE HUEVÓ Oc 
LOS ESCOLARES. 

DIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 i 

TOTAL 

~~ ~. ~' F. ~~ f. ~~ .= ~~ ~, ~.;; :: , ·Y. ~ • ~-----!.. __ .::.__ 

se B.79 31 4.7 69 10.•IS 165 25.0 53 B.03 3 .45 57 .42 

PROMEDIO 90 13.64.107 16.21 19T ·,2'?.85 

ALTO 0 1.21 37 s.6 39 5.94 •H. 12. n: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~-~-~ 

tJTAL 

a; 

59 9.79 31 4,7 69 10.45 165 25.0 143 21,67 119 17.97 37 5.6 39 5.94 óó0 100.00 

•NOTA:SE AUMENTARON 4 CENTESIHAS PARA REDONDEAR A 1007.. 
!NOTA:SE AUMENTA UNA CENETSIHA PARA REDONDEAR A 1007.. 

FUENTE: HISHA DEL CUADRO No. 1 



PESO 

Bi'IJO 

PROMEDIO 

i'ILTO 

IDTAL 

Q 1 .. F • 

CUADRO No. 9.C 

RELi'ICIO!~ DE PESO Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CARNE 
DE LOS ESCQLARES. 

D!AS A LA SEMANA 
2 3 4 5 6 

~~ "· :-~ .- . ;.,; . ~~ ~.,; F • ~~ 

218 33.03 94 14-24 ó7 10.15 

34 5.15 1Qó 1Q.07• 57 8.ó3 

25 3.79 59 8.94+ 

219 33.03 94 14.24 101 15.30 10ó 1lll.lll7+ 82 12.42 59 8.94+ 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESittA PARA REDONDEAR AL 1llllll:t. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

7 TOTAL 
¡::, • • .,; ~~ 

379 57 .42 

197 29.85 

64 12. 73• 

SóQ 10Q.0•} 



Pé:SO O 
F' ;: 

CUADRO No. 9.0 

RELACION DE PESO Y FRECUENCIA EN EN CONSUMO, DE FRUTAS 
EN LOS ESCOLARES. 

OIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 ó 

~~ '. ;: F • ;: : !' F • ~~ '. 

SAJO 10 1.51 39 5,91• 141 21.36 129 19.54 60 9.1• 

"\lOHEDIO 11 1.&1• 186 20.10 

----
7 

TOTAC 

';" ;:._• __ ;__ 

'379, 57.42 

197 29.05 

Al.TO 41 ó.21 3 .46' 40 6.06 04 12.13• 

TOTAL 10 1.51 39 5,91• 141 21.36 140 21.21 246 37.20 41 ó.21 3 .4ó+ 40 ó.06 660 100.00 

'NOTA: SE AGREGO UNA CENTESl~A PARA REDONDEAR AL 100~. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

~ 



PESO e 

CUADRO No. 9.E 

RELACION DE PESO Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE LAS VERDURAS 
DE LOS ESCOLARES. 

DIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 6 .7 

F, ;~ F' ~~ = " F' ~~ F' " F' " 

-------
TOT;1~ 

;~ '. 

B<JO 29 3,94+ 69 10,45 182 27.57 84 12.73+ 18 2,73• ·379 57.42 

f'¡¡OHEDIO 45 6.02• 197 29.tfi 

_,,· ' 

1<c TO e4 12.]3•·. 04 12.73• 

TOTAL 29 3,94• 69 10.45 182 27.57 84 12.73' 63 9.55 46 6.06 51 7·.73 145 21.97 666 1Q(l,00 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESIMA PARA REDONDEAR A 100i. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 



PoSO o 
~ó 

El'IJO 

. PROMEDliJ 

A'..TC 

llJTAL 

CIJADRO No. 9.F 

RELACION OE PESO Y FRECUENC1"' EN EL CONSUMO DE LEGUMINOSAS 
DE LOS ESCOLARES. 

DIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 ó 7 

F • ~" f". X F, ~" F • º"- f'. ~~ ~. ~~ 

40 ó,(1)6 39 5,91+ 45 ó.02• 113 17.12 52 7,90+ 90 13.63 

TiJTi'<L 

379J 57 ;42 

55 8. 33 142 21 ,52•, ;·97 :29:a5 

84 ·12. 7:;Í+ 94 12 ;73• 

40 ó.06 39 5,91+ 45 6.82+ 113 17.12 107 16.21 316 47.BB ó60 100.00 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESIMA PARA REDONDAR A 1001., 

N 
N 

FUENTE: M JSMA DEL CUADRO No. 1 



PESO 'l 
~~ 

auo 

ñlOMEDIO 

ALTO 

CUADRO No. 9.G 

RELACIDN DE PESO Y FRECUENCIA EN El CONSUMO DE TORTILLAS 
DE LOS ESCOLARES. 

DIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 6 7 

~~ F • '" '. :.~ F' :.~ F' ~ F' '• : 
" 

379 57.42 

197 29.85 

84 12,73• 

TOTAL 
.. TO 

379 57.42 

197 29.85 

84 12,73• 

11JTAL 660 100,00 660 100.00 

"' w 

+NOTA:SE AGREGO UNA CENTESIMA PARA REDONDEAR AL 100~. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 



PESO 0 
F. V 

CUADRO No. 9.H 

RELACION DE PESD Y FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE PAN 
DE LOS ESCOLARES. 

DIAS A LA SEMANA 
2 3 4 5 6 

TOTAL 
X F. ~ f K F. ~ F. ~ F. X F. X F. ~ 

El'IJD 20 3.03 36 5.45 '45 6.02• 47 7.12 38 5.76+ 193 29.24 379 57.42 

PROMEDIO 16 2,43• 53 8.03 70 10.60 58 8.79 197 29.85 

ALTO 19 2.00• 25 3,79+ 40 6.0ó 84 12.13• 

lDTAL 20 3.03 3ó 5.45 45 ó.82+ 47 7.12 54 8.19 72 10.91 95 14.39 291 44.09 66~ 100.00 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESIMA PARA REDONDEAR A 10C!l:t.. 

F~ENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

~ 



:=>;::so 0 

&UD 

i'ROMEDI:J 

AL TO 

T'JTA~ 

CUADRO No. 9.I 

RELACION DE PESO ~ FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE LIQUIDOS 
DE LOS ESCOALRES. 

2 
DIAS A LA SEMANA 

TOTAL 3 4 5 6 7 
~. ~~ F. .. ~. ~~ F • " F. ~~ _,_··~~~~-·~-:..:.___ 

379 57 .42 379 57.42 

197 29.35 197· 29.35 

84 12,73+ 84 12,73• 

660 100.00 660 100.00 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESIMA PARA REDONDEAR A 100~. 

N 

"' 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 



"' "' 

CUADRO No. 10 

R~LACION DEL PESO CON LOS HABITOS HIGIENICOS Oc 

LOS ESCOLARES. 

HABITOS HIGIENICOS 
P~SO SI NO 

= ::.~ =. ~~ 

A 229 34 .70 150 22.72 
BAJO 

B 219 33.18 1ó0 24.24 

A 164 27.BB' 13 1.9r 
PROMEDIO 

B 187 26.33 10 1.52• 

A 84 12.73 o •) 

ALTO 
B 64 12.73 0 0 

TOTAL A 497 75.31 163 24.69 

B 490 74.24 170 25.7ó 

'NOT;i: SE AGREGO UNA CENTESIHA PARt'I REDONDEAR AL 100:1.. 

FUENTE: MISMt'I DEL CUADRO NO. 1 

A: LAvADO DE MANOS Al~TES DE CONSUMIR LOS 'ILIMENTOS. 

8: !AVADO DE MANOS DESPUES DE IR Al BAÑO. 

TOTAL 
= ··. 

379 57. i•2 

379 57.42 

197 29.65 

197 29.as 

94 12. 73 

84 12. /'3 

660 '100 ,.):) 

6ó0 100.0() 



CUADRO ::a. 11 

[SC!JlARIOAD DE lOS rnor.rs DE rnffIL!A. 

ESCOll'l!llDnD 

1111/lLFABETA 

rrmt. lNCOHPtrrn 

PRlff. C!JHl'lrrn 

SEC. INCOHf'lHA -,9 

SEC. ctIM!'lETA .4 

PRllfESllJNISlA 1.1 

Ta T n L 53& 1118.Q 

-tllOíAIS[ tlUllEHíO UHA CEWIEClliA f'ARA fiEDOHOEAk Al IBBi< 

FUENIE: HISH!l DEL CUnDRll Na. 1 

HOTA: El oüme-ro total de madres de hmi 1 ia rrn coi1tcide cor1 el total de riii;o~ 

er1cuestados dt>lddo a que se er.cuerilhlh vario~ hijos oe una hm11 ia 

der1lto de 1 a mi !'-ma escue 1 a. 

127 



"' "' 

CLIADflíl No • 1 e 

RELACION DE PE<;f.! DE lili< :OSCOLARES CD;~ UJ:> HABITOS HIGIEN!CQS 
D<: ;_,:.;; HAi)fl¿s DE ;=A;!Ii...11;. 

---- ----------------------- - - -- --------------------
HABITOS HIGIENICOS 

PESO SI Nú TOTAL 
o -.-; = ~-; F, .• ----- ------------------------

A 37 5 .·?o 2"12 S2.ó1 319 59.Sl 
BAJO 

B 19 3.54 300 55.37 313 59.51 

A 50 9.3 13 1.97 143 2ó.7+ 
:'ROMci:< IJ 

B 67 12.5 10 1.52 143 2;. 7+ 

A 74 Fl.79 ·0 0 ?4 13. 1·:~ 
ALTO 

9 7 13. 79 0 0 74 13. 7'? 
------ ----------
'NOTA: SE AUMENTARON TilES C:ONTSSIMAS PARA REDONDEAR t~L 1•}0:~ 

FUENTE: HISHA DEL CUADRO No. 1 

il: 1_IIF IEZA Y C:JRE DO:: LAS UÑAS PARA PREPt'IRAR LOS ALIMENTOS. 

B: '"A·J"iD::J DS Ht!NOS i'iNTE'> DE Pr\EPARAR LOS :~~IHENTOS. 



CUfiHRO Na. 1 J 

JJPO vr AGUA UTllllllllA rr.nr. u. f'RErMACWN D( lUS 
l1llttrnms l'OR tr.S H:1!Jfl[, 0[ LOS ESC!llr.~:lS' 

TIPO DE lll!R:l!lOHICILrnnin mr.r.1mtt1c1ur.1Hn lOTAl 
AGUA r. f' 1. r. 

DE L1l llll'Jf ·H!; OJ 7(, f4.2 521 97.2 

f't!:f1 

H!ll//111TML 1S 2.G 1S z.a 

TU T r. L 41S BJ 91 17.0 ~Jl. 16~.ll 

n111m: HISH!l DEL CUl\OílO r.o. 1 

129 



rnr..~i o¡ wumrnr: n r.r,un rr.r.o tn rm rnr.nc 1011 DE ws nuttrnros ron tns 
!<lDfl[S DE lUS lSCOU\ftES. 

R[CQl[CCIOI: DE ncun ' 

~' l ! f 7:"· 107 ·11 ri 
.J1 •• 

C!lllHA 260 1tl.S 

TnH!lDS 09 16.6 

T D T nl ~JG lllU 

FUENTE: MlSMn OEl Cllr.DRO llJ. 1 

130 



aJAORO llJ. I~ 

nro DE p ISO DE L~S IJ!V m:o~s OE LOS ESCOLARES 

TIPO OE PISO 

C!!IENTO 

LnJn 

TlERRn 

lo l nL 

FUEHTE: MISMA DEL U!AllRO !la. 1 

21 

5]6 

52.~ 

l.9 

43.9 

131 



runDRO r1o. t6 

NUMERO OE aJARJOS CON QUE aJENTllN LAS VIVIENDns DE 

LOS ESCOLARES. 

ll!MP.O OE CU.'llllllS F. 

TRES 124 23.t 

DOS zai 37.9 

UNO 2a9 39.e 

TO TA L 5]6 

FUENTE: NISH!\ DEL aJAORO No. t. 

132 



PRESWC!n UE rnuNil ll!IC!IJA Ell lAS 'JlVIUID1lS 

Fr.Ullll 1/DCIVA 

rrnrns 
GAJOS 
ll'JES 
rrnnns \1 ~sm~ 

liCóCilS \' C!JCrllACll.1S 
l'Efll:OS \' ur, TOS 
t'AJ(S \1 GfiTOS 

DE lDS ESaJlARES. 

fUHjJE: HISHO un CUADRO No. 1 

r. 

:e4 
JS 
34 

1es 
112 
1G2 

JB 

536 

19.1 
7.1 
u 

23.2 
2U 
19.0 
7.1 

1Cla.O 

133 



i;unono 11o. 10 

HIHll/ilCION DE DASURA fil LAS 'JIVIEIUJAS DE LOS fSCi!LA/lfS. 

ELIHINl\CIOll 0( DASURA F. 

::1ernrnncrn1¡ ~]7 G2.9 

ENTEllMDA MI 21.1 

amos M 9.l 

TO TAL ~36 11lU 

FUENTE: HISMA DEL QJOORO Na. 1 

134· 



'1lrnRa 11a. e 

ELIHlllllCIOll 0[ ESCfl[l(¡S 0[ lílS '.'1 1JIWIJAS IJ[ LOS [SCllLMES. 

[LIHlllACION OE rsrnms f; .z 

l[TfllM~ 2~M ~1.9 

:usn ~u·11m 12~ 22.1 

47 e.o 

l!ORE 75 13.9 

---·---·-----
l O T 11l ~36 100 .. 1 

fU[Nl[: HISM!l DEL aJADRO tia. 1 

135 



CUADRO No. 26 

RELACION DEL PESO Y LA FRECUENCIA EN EL CONSUMO OE ALIMENTOS 
DE LOS ESCOLAReS. 

PESO 
A 8 c 

F. ;I, F. ;I, F. 

BAJU 114 21.25 265 

PRilHEDIO 143 25,7+ 

HLTO 20 3. 72 54 16.67 

-------

TOTAL 2@ 3. 72 311 58.@3 2115 

•NOTA: SE AGREGARON TRES CENTESIMAS PARA REDONDEAR A 1CIG:I.. 

FUENTE: MISMA OEL CUADRO No. 1 

A: MAS DE TRES UECES LA DIA. 
8: TRES UECES AL DIA. 
C: DOS •JECES AL DIA. 

;I, F. 

38.24 319 

143 

74 

38.24 535 

TiJTAL 

:~ 

59.51 

25.7" 

13. 79 

10(:1.00 

~Ji,:¡ 1 

w 

"' 

~A :~NTI)AD ~E 660 NI~OS ~u~ CO~R~S~ONDE AL TOTAL DE NI~OS ENCUESTADOS N~ :oN:UE~'~ 

:os E~ TJT~~ ,~ NI~OS REPR~SENTADOS EN ~STE CU~DRO YA ~UE ~~AA R~ALIZAR LA C01~R~-

~ACION SOLO SE· TOMO !N cuaNTA EL TOTAL DE MADR~S ~E ~AMI~IA. 



~ 

CUADRO No. 21 

RELACION DEL PESO DE LOS ESCOLARES V CONOCIMIENTO QUE TIENEN 
ACtRCA DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS LAS MADRES DE FAHl~lA. 

e o N o c 1 M 1 E N T o 
TOT1~L PESO SI NO .-. ~·; . . . . F. 

BAJO 38 7.09+ 281 52,43+ 319. 59.52 

PROHEDJO 143 25.68 143 2ó.28 

ALTO 74 13.B© ,74 13.80 

TOTAL 256 47.58 281 52,43• .536 1©0.01:> 

+NOTA: SE AGREGO UNA CENTESIHA PARA REDONDEAR A 1©0~. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

NOTA• ~~ ~;NTID~~ DE 560 NI~ NO CORRESPONDE A~ TOTA~ DE NI~OS !N~UEST~)JS 

YA QUE AL REALIZAR LA COMPARACION SOLO SE TOMO AL TOTAL JE LAS MA-
DRES )a FAMI~IA. 



i1ro 11~ nu~rnrns r1UmnJ1Jos 11~1[ cm1~crn tns 
fn~!llJiS DE LOS r~COL011[$. 

T !POS DE nuttrnros 
F. lllJTnlTIVOS 

CARílD!l IDRn TOS 140 

PROTW!ilS OD 

Nrnrnous 
•mr.ttl'!llS rn 
GRAsns 

T D T nL !iJG 

FUrNTE: MISMA DEL aJOORD No. 1 

'-_~1.') . ' 

· .. 34.5 

3.2 

3.9 

3.S 

100.0. 

130 



CUJ\IJRO rlo. 2J 

CTJNOCIN!Ell!O QUE TIENEN LAS H11DRES DE íAHILIA SOOR( 

LOS ALIMENTOS QU[ AYUOAll A CRECER A sus ll!JOS. 

RESPUESTO SOBR( ALIHENTOS 
AVUOAli A cnrcrn. 

SI 

TO TA l 

r. 

119 

117 

'NOTA: SE AUNENTO UNA CENTESINA PARA REOOIIDE!l!l P.l 11!'!'!. 

rurnTE: HISH!\ DEL CUADRO Na. 1 

78.18' 

21.82 

100.00 

139 



.:u~rnrns 7u¡ cmismrn~11 tr.s ~.:or.rs or rr.füir. Q!JL 

Al'UDml n CRECrn ~[ su~ l/IJOS. 

,1lJKfNIO 

LlUlf 

::-;;rmr 

::U['JO 

fr.UTAS 

1 a T t.L 

runm: ~1s~ arl cu~ona Na. t 

f. 

212 

el 

17 

119 

S0.60' 

17.12 

7.16 

7. fG 

6.11 

fW.00 

140 



CU/lllílO llo. 25 

OPONIO:I QUE TIENEN tns N111JRES DE FAM!l!A SGDRE 

QUIENES NECESITAll UM HEJllll nl!MENTIJCl!l'l. 

RESl'UESTA F. 

HENDRES DE CINCIJ llÍltlS 276 

ESCDlAllES m; 

f'llllllESCENTES 37 

ADULTOS 

ESC!llMES 'I lillDlESWITES 

NElllJRES DE CINCIJ AÑOS Y lillUlTDS 111 

ESCOlMES V ~DUl TOS za 

TU TA l 536 

FUENTE: H!SMll DEL aJADRU llo. 1 

51.& 

e.7 

21.3 

J.7 

too.o 

141 



rmrnc10 0[ lllTOLH:O.'lCin r. lOS nLIHUITUS 

ron LO~ [SCOlAP.[S. 

IHTOLERA!ICIA f. 

SI 16 

llll 49G 

lo l nL 

fUEHTE: HISHA DEL CUOORO No. 1 

0.6 

91.4 

111U 

142 



CUOORO llo. 27 

nllMENIOS QUE na PUEDEN UJllSUMIR LOS ESCill!VlES. 

ALIMEllTOS 

LECHE 1G ·:,----

sovn -~9 63.U 

LECHE V SOVA 4.3 

PESCADO 18.9 

T O TA l 46 ftU 

FUENTE: MISMn OEL CUOORO No. 1 

143 



aJOORO llo. 2ll 

llUNEnO OE vms POR SENA/lll rn QUE SE ilHASTfCEll LAS 

ltA!JRES OE f~ILIA OE LOS ESCOLARES. 

llJNERO DE VECES f. 

uno 41S ·77.4 

ODS 121 26.6 

T D TAL 536 1113.0 

FUENTE: NJSNA DEL aJAOflO NO. 1 

144 



C\11\llRO llo. 29 

LUGAR DONllE R[ALIZl1ll lA CflttPRA DE LOS ALIHE!lms LAS 

MADRES DE F11!11LI~ DE LOS ESCOl.JlRES. 

LUGAR F. 

TlllNGU!S 4.B 

MERCl\llOS HUlllCIPALES 352 65.7 

PUESTOS AHBULANlES 15!1 29.5 

l O l A L S3ó 100.~ 

FUEKlE: HISHA OEL !llAllf!O Ha. 1 

145 



aJADRO lb. JG 

nrnrns DE TRil/ISI'ORH UTllJZJlDOS Pl1Rn l11 COHf'R11 OE 1ll1HFllTOS 

ron LAS HADRES DE LOS ESCOLARFS. 

HWIOS 0[ TRAllSPORTE F. 

TnXI 16 o.e 
CMRO rnn11rutr.R 11 7.6 

~AHIM'lDO 3fl9 72.6 

amos 63 tt.2 

TO T nL 536 100.G 

FUENTE: HISHA DEL aillllRO Na. 1 

146 



wnDRD llo. JI 

Tf[lif'O UTlll2JlDO ron LAS lt\OP.ES D( lDS ESWll'l!lES PAM llEGM 

AL lUG!1ll Dlllll)E alliPRAN lDS AllHENIOS. 

TIEMPO f. 

IS HINUIOS 175 32.7 

Ja HltallOS 14l! 27.6 

6B HlllUTOS 1as 19.6 

lt\S DE 6G HINIJTOS 11!ll za.t 

TOTAL 536 rau 

ftlENTE: HIS!tl OH C!lADRO Na. 1 

147 



CUl1DRO No. 32 

nra DE EMPLEO OH JEFE DE Fl\llll!A. 

~LEO 

Jlll!llAlERfl 

OBRERO 

COMERCIO 

OTROS 

TO TA L 

FUENTE: HISHI\ DEL CUl1DRO No. t 

F. 

376 

73 

St 

37 

S36 

7t.2 

13.6 

9.3 

6.9 

tau 

148 



CUlillf:O Na. ll 

moorsa [CtJNOlflCO HENSUOl DE LAS FOHIUAS 0[ lOS 

lSCOl.MES. 

INGRESO [aJllO/!!CO F. 

11!15 DE I~ 251.00 278 

11$ 2Gf A rit 25Ull 223 

HErlDS Df N$ 200.00 Ja 

TO TA l 536 

FUrnTE: HISlti\ Dfl CUl\DRO Na. f 

S!.9 

41.G 

7.1 

ltU 

149 



g¡ 

PESO 

BAJO 

PROMEDIO 

ALTO 

TOTAL 

CUADRO No. 34 

REU1CION DEL PESO CON LA CANTID·~:) s.::.iANAL APORTADA 
PARA LA ALIMENTACION DE LQ~ ESCOALRES. 

CANTIDAD SEMANAL APORTADA 
N$5Gl-60 N$61-70 NZ71-80 N$81-90 N$91-100 
F • ,., F. ~ F. ~ ~ ~ ¡:, '.'-" 

139 25.94+ 4(i) 7.44 76 14. 19+ ó4 11 . 91 + 

5 .93 138 25.N 

74 13 .ao 

139 25,94• 4@ 7.44 76 14.18+ 69 12.84 212 39.54 

+ NOTA: SE AGREGA UNA CENTESIMA PARA REDONDEAR A 1aaz. 

FUENTE: MISMA DEL CUADRO No. 1 

TOTAL 

319 59.51 

143 26.67 

74 13.80 

536 rno .aa 

NJT~l LA CANTlO~O OE 660 NI~OS QUE CORRESPONDE ~L TOT~L DE, NI~OS _EN~UESTG~lS NJ :J
RRES?ON~E AL TOT~L DE NiílOS REPRESENT~DOS !N ESTE CUADRci YA QUE ?~~~ ~EA~!Z~R 
~~ CJMPARAC!ON SJLO SE TOMO EN CUENTA EL TDTA~ OE MADRES·.DE ·FqMI~I~. 



2.2 

GRAFICAS 



64 

60 

46 

20 

Fo. 

-. 
.1--

6 

DISTRIBUCION POR EDAD V SEXO 

DE LOS NIÑOS ESCOLARES. 

-,_ 

-

-

7 9 10 11 

D FEMENINO 

D MASCULINO 

FUENTE: CUADRO No. 1 

-

EDAD EN l\ÑOS. 

12 
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36 

18 

GRAFlCA No. 2..A 

PESO POR EDAD DE LOS l~lÑOS EN 

f:. TAPA ESCOLAR .. 

Fo. 

" / 

/ 
" " 

.. 

6 7 

E3 BAJO 

G::::::J PROMEDIO 

E3 ALTO 

r 

. . 

" - - \ -

.\ 

\ 
.. ... 

9 10 11 

FUENTE: CUADRO Na. 2.A 

' ' ... 

12 
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33 

25 

19 

9 

GR"1F ICA No. 2.b 

.TALLA POR EDAD DE LOS NIÑOS EN 

E fAPA ESCOLAR 

Fo. 

I 
l 

I . 

I 

I 

7 

\ 

\ 

B BAJA 

El PROMEDIO 

a ALTA 

\ .. 
\,, 

_,,.._ 

/ ' . ¡/. ·. \ 
~ V 

9 10 11 

FUENrE: CUADRO l>.lc. 2.B 

,. 

EDAD EN AÑOS 
12 

154 



36 

25 

15 

5 

GRAFICA l\lo. 3.A 

PESO POR EDAD DE LAS NIÑAS EN 

ETAPA ESCOLAR. 

Fo. 

/ -, 
"' 

6 7 

B BAJO 

o PROMEDIO 

E:3 ALTO 

·- ---,, 

...... 

9 

,,. 
-, 

' -
' \ 

.. 

10 11 

FUENTE: CUADRO No. 3.A 

' \ 
' \ 

\ 
\ 

' 

EDAD EN AFIOS. 
12 

155 



27 

23 

13 

5 

F • 

/ 
/ 

GRAF ICA Nu .. .3 .. B 

f AL LA POH éOAO DE LAS N 1 ÑAS EN 

ETAF"f-l ESCOLAR .. 

-.... 
/ 

.. ~ ...... ·· ....... , 
·."" 

..... · 

'--.,.---,--.,----r---.---~-~- EDAD EN AfJos. 

6 

E3 
B 
E3 

7 

BAJA 

PROMEOHJ 

ALTA 

8 9 10 11 

FUENTE: CUADRO No. 3 .. B 

22 
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Fo. 

537 

354 

290 

104 

GHAF LCA Ni:J. 4 

EXPLORACION FIS!CA OF.. PlEL '{ MUCOSAS 

REALIZADA A LOS ESCOLARES. 

SI 

D PALIDEZ 

C) PERDIDA DE 

ELASTICIDAD 

NO 

El RESECIUEDAü 

~ HlPERQUERATOSIS 

~ HIPDCROMTAS 

FUENTE: CUADRO No. 4 
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GRAF ICA No. eJ .A 

PERIMEíRO 8RACUIAL POR EDAD DE LOS 

1'41ÑOS EN ElAPA ESCOLAR. 

41 Fo. 

33 

17 

9 

4 

6 7 

El VERDE 

a AMARILLO 

ªROJO 

10 11 

~UENTE: CUADRO No .. 5.A 

12 

EDAD EN AÑOS. 
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2 . 3 ANALISIS DE RESULTADOS. 

En el cuadro No. 1 se encontró oue de los 660 cuestionario~ 

aplicados a los nii"ios en etapa escolar. 50.6\1. c.orrespanden 

d.l serna masc.ulino, mientras que un 49 .. 4% al femenino, 

predominando en la edad de 10 y 8 ar.os respectivamente .. 

Para valorar el crecimiento en los escolares del sexo masculino 

los parAmetros que se toman es el peso. De las categorJ as que 

se hacen menci6n se encentro' que l:!l 56.68~ presentan bajo 

peso con base en las tablas de Ramos Gal ván, Ue las c.ua les 

predomina en las edades de 10 y 12 af'los, teniendo un porcentaje 

de 11.04% cada uno, considerando este pesa menor de 35.050 kg. 

Esto se debe a que en está etapa apa1'te de las actividades 

p1•op1as de su edad el desgaste físico aumenta debido los 

trabajos en el campo que ellos realizan diariamente dando 

como consecuencia una desnutrición por el peso bajo presentado. 

Ahora en comparaci6n al peso alto se detectó que de 11.02% 

ubicados en está categorla y sólo el 2.61% se encue11tran en las 

edades de By 10 años, con un peso de 25.720 Kg. y 31.850 Kg. 

respectivamente. 

Otro de los parAmetros para valorar el crecimiento en la talla, 

donde de un total de 44.22Y. que se ubican en talla baja del 

seKo masl:uliuo, se observó que ;:;ólo el 9.6Y, se encuentra en la 

edad de 7 af'los, la cual esta por debajo de 1.14 cms; mientras 

que de un 14.54%, sólo el 4.06% se ubica en una talla mayor de 

1.35 cms.en la edad de 10 ai'>Os. 

Para el sexo femenino se observó que de un total de 58 .. 2% que 

corr~sponden a un peso bajo, el 11.4Y. están por debajo de 

27,350 Kg. en la edad de 10 a~a~. mientras que de 14.54%, 

sólo un 3.5% esta poP arriba de 20.330 Kgs. en la edad de 6 
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ar.os. Esto nos habla que existe un grado de daanutrici6n en el 

sexo femenino olvidando que en la edad de 10a. cotmi•nza la 

pubertad por lo que se explicarla la eMiutencia de 

bajo. Por otra parte es debido también al 

un peso 

tipo de 

responsabilidades que las nir\as da astas COl9Unidadas 

asumen dentro del hogar <Preparación ali.ento•, 

cuidado de hermanos menores, trabajo 

h09ar, etc) lo que provoca qu• se acentúen mAs en estas 

edades. 

Para la talla se encontró que da un 43.05% qua correspondan 

la talla baja s6lo un S.54% se ubica en la edad de B a~s 

inferior a 1.18 cms. y un b% presentan ~As de 1.13 cms. en la 

edad de 6 a~oa que correspondan a un total de 25.35% da talla 

alta. 

En lo referente a la exploración d• piel y ~ucosas se obtuv6 la 

siguiente infor,..ci6n qu• de un 46.4% de los nil\oti explorados 

presentan resequmdad. Ta.ando an cuenta estos dato•, se puude 

observar qua en ellos se presenta un grado de d•snutrición sin 

olvidar qu• esto se debe taftlbién a otras factora• como la falta 

da lubricación d• ia piel y el cli~a entre otros. 

Otro de los pará.etros que 

braquial cuyos percentiles 

estudio la del perimatro 

son ma09jados por la OPS 

<Organización Panamericana de la Salud> que a su vez las retoma 

como referencia la UNICEF. Cabe Bef'lalar que para la obtención 

de estos datos se utilizar6n cintas braquiales proporcionadas 

por la SSA donde se manejan tres rubros: verde qua gignif ica 

que el nil"t.o se encuentra sin problemas de nutrición y torna 

de má.s de 18 cms. en la edad de 6 - B al'\ows. 11i•ntras que de 

18.6 cms. en adelante para la edad de 9 - 12 arr.oa. El ~ 

"indica peligro que el escolar puede caer problemas de nutrición 

y es de 15.6 a 18 cms. en las edades de 6 a B a~\S, en tanto 
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que en la edad de 8 - 12 a~os es de 16.6 a 19.5 cms. y t::...2.12 que 

se refiere a que el ni~o ya necesita ayuda por que se eoc:uentra 

en un grado de desnutrición y se tomo de parámetros de 10 a 

15.5 cms. en la edad de b - 8 a~os y de 10 a 16.5 cms. de 8 

12 af\os. Dando como resultado en el sexo masculino que de 

total de 344; el 13.92% de ellos tienen problemas de 

desnutrición p1·edom1nando en la. edad d& 12 af\os con 4.0ó", de 

color amarrillo se detectó un 26.17% teniendo una mayor 

incidencia en las edades de 7 - 10 a~os con un 4.65Y.. 

En tanto que en el sexo femenina se encontró que de un total de 

31ó ni~as el 5.97% se ubican en color rojo donde ~l 1.2ó% estan 

en las edades de 7, 10, 11 y 12 a~os en cada uno de ellos. En 

el color amarrillo se detecto un 28.55% de las cuales un 

5.8% se ubican en la edad de 6 a~B. E~tos datos hablan que 

existe un grado de desnutrición en un 30Y. del total de niflOs 

e9colares. Tambi~n es icaportante sa~alar que por las labores 

que desempe~an los ni~os hacen que se ejerciten 9us músculos 

que en ocasiones hacen que estos datos varien. 

A la axplor~ci6n fisica de las u~as de los escalares se observó 

que para conu.iderar a las u~as nortrtales estas deUt:=n de ~er 

fir~es y rosadas ya que si muestran algún signo anormal an 

cuanto a su forma podria deberse a una malnutrición. Donde se 

encontró que de un 3ó.1% presentar6n alteración la 

forma, lo que significa que esto es debido a la desnutrición 

no olvidando que también puede deberse a otros factorRB como 

puede ser el trabajo que los ni~os desempe~an en ~l c~mpo. 

Al explorar las caracteristiscas del pelo de los emcolares se 

observó que 5% presentan coloraci6n anormal y 

un 69.1% prsentar6n desprendimiento fAcil y un 33.5% resequedad 

esto siginifca que existe desnutrición sólo en un 5% ya que se 

pudo observar que existen otros factores que determinan estos 
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s1g11os como son el e.lima, la cloraciO::n de agua y descuido en la 

higLetle del cabello·. 

En cuan\;o la p1•esencia de edema pretib1al se encontró 

3.5Y. de los niKos explorados si lo p1·esentan pero no como signo 

de deSllUtricieon ya que estos son resultados de traumatismos 

infecciones. 

Co11 lo r·eferente al co1'°""umo de alimentos de lo'!J escolares 

consideró importante asociarlo c.:on el peso de los nJ.l'\Os, 

e1icontrandose que de '57 .42% de los ni,.,os ubicados en bajo peso, 

el 16.02'!. consunien cuatro "eces a la semana leche, aunque la 

perioricidad no es muy baja permanecen en dicha categoria ya 

que obser"ó que la cantidad que ingieren es mlnima por lo 

tanto no satisfacen los f'equerimientos diarios •. Considerando 

que la cantidad dia1·ia de leche es de 400 ml.. En cambio se 

d~tectO que el 11.21% consume los siete dias de la semana y por 

lo tauto se encuentran en un peso alto. 

De un total de '57.42Y. de ni~os que se encuentran bajo peso 

detecto que el 2'5Y. de ellos in9ieren t1•es "eces a la 

hue..,o, "iendo est6, no satisfacen los requerimientos ya que 

debe de coosumir un hue"o dia1·10 pa...::1. acta ed<'d y pot• lo tanto 

permanecen en dicha categor.t a. en tanto que sólo el 5.19% lo 

consumen d1ariamenl;e y se ubican en peso alto; 10 anterior 

se ve la relac1on corlgruente que existe entre la 1ngesta de 

o l 1me11tos con el peso de los escolares. 

Para la ingesta de carne se obserY6 que dentro de los niños que 

ubican en el peso bajo el 33.03% no lo ingiere ningún dia 

la semana con esto se ve que una tercerc1. pa1•te de el los caen en 

grado de desnutrición por falta de una aportación proteica 

ya que se deben de consumir 30 grs. diarios de carne; en cuanto 

a los que se ubican en el peso alto el 8.9~ la consumen lo~ 
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siete dias a la semana con estos datos nos podemos dar cuenta 

que un reducido 9rupo se puede considerar dentro de los 

requerimientos proteicos acorde a su edad. 

De un total de 379 ni~os que se ubican en el peso bajo el 

21.36X consumen dos veces por semana frutas, por lo que se 

encuentran en una deficiencia notable de aporte de ~itaminas ya 

que una de las funciones de est&c es regulador• en el organi~mo 

y habiendo un aporte inadecuado esta edad hay notables 

ca-.bios de peso y aparecen signoa de avitaminosis. 

En cuanto a la ingesta de verduras se encontró que el 27.57~ la 

consumen dos veces a la semana y un 2~75% sólo ~uatro veces, 

por lo que no reunen las requisitos de vitaminas y minerales ya 

ques éstos son la principal fuente de ellos, ya que par lo 

menas deben de consumir 100 grs. diariamente. Cabe mencionar 

que a pesar de que la gran rnayor!a de las familias se dedican 

al cultivo de varduras no las utilizan para su autoconsumo ya 

que las vendan para poder 

descuidando la de principal 

ali~nta.c.ión .. 

satisfacer ptras 

importancia como 

necesidades 

lo es la 

Esto mismo sucede con al consumo de leguminosas donde 

obtuvieron los siguientes datos 57.42~ de ni~os que se 

encuentran en peso bajo, el 17.12Y. consu!IH! cinco veces la 

se.ana. Mientras que un 5.91~ lo haca cada tercer d1a 

~eniendo en cuenta que la principal fuente de leguminosas en 

estas comunidades SOl't los frijoles la mayar parte de las veces 

sobrepasan la cantidad recomendada, en asta edad 

grs. di«riamente. 
de 75 

Par otro lado el alimento que en general consumen diariamente 

es la tortilla, donde la cantidad que deben de consumir en esta 

edad es de 220 grs. al dta, pero al igual que la& leguminosas 
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sobrepasan el consumo de la cantidad recomendada. 

En cuanta al consumo de pan tenemos que de un 57.42% de niñas 

que se encuentran en pesa bajo sólo el 29.24% lo hace diario. 

Mientras que el 3.03% no lo ingiere. si se comparAn estos datos 

con los de las tortillas veremos que lo5 ni~os que 

encuentran con bajo peso consumen mAs carbohidratos y su 

mayoria ingieren pocas proteinas~ ya que se observó qua la~ 

madres alimentan a sus hijos, pero no 109 nutren. 

Para el aporte de liquidas se encontró que el 57.42% de los 

ni~os ubicados en peso bajo los diariamente en 

cantidades variables, uatisfaciendo este requerimiento de 

varias fuente, como lo son los refrescos, café, pulque, té, 

etc. Por otro lado debido al clima caluroso que existe an la 

mayorla de las comunidades se aumenta el consumo de liquidas 

que va mA5 allA de 105 e9tipulado, ya que g~naralmente se deben 

de consumir uno y medio litros diarios en esta edad. Ahora b1en 

la calidad de estos liquidas también influye en que estos 

ni~os se encuentren en peso bajo debido las carencias 

de nutrientes importantes o claves para el buen funcionamiento 

y crecimiento del organismo. Cabe mencionar que se tcrnaron las 

cantidades adecuadas en el consumo de alimento• la etapa 

escolar (b a 12 a~os) de la• tablas de Ramos GalvAn de un menor 

costas ya que las pob 1 ac iones rurales estudiadas sen 

comunidades rurales dispersas. 

Es importante mencionar que adem:Ss de una ingesta 

inadecuada de los diferentes alimentos esenciales, 

debe tomar en cuenta los hábitos higienices de los nil"IOs, donde 

detectamos que de un 57.42Y. de ni~os que ubican en bajo 

peso. el 22.72% de estos no lavan las manos antes de 

consumir sus alimentos y que el 24.24% no lavan las manos 
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despul:>s de ir al baflo, considerando que la mayorla de ellos 

trabajan en el campo observamos que hiegene en casi. una 

cuarta parte de el lo~ es inadecuada lo que nos habla de una 

predisposición de parAsitosi.s e in·fecciones intesti.nales, por 

lo que se atribuye que los nit"los no ap1·ovechen los pocos 

nutrientes que 1.ngieran por los problemas antes mencionado~ y 

provocar! a que mantengan un bajo peso. 

En cuanto a lo que se refiere a la escolaridad de los padres de 

familia se obverv6 que de total de 53b. sólo el 57.6% cuenta 

con primaria incompleta y un 1.1% son profesionistas .. con esto5 

datos podemos ver que más de la mitad de ellos no cuentan con 

una educaci.ón bási.ca. 

En cuanto a los hábitos h1.9iénicos de las madre& se encontró 

que un 59.51% de ni~os que presentan bajo peso, el 52.61% de 

las madres no cuentan con 11.mpieza ni corte de u~as al preparar 

alimentos. También un 56.97% de ellas no se lavan las manos al 

prepararlos, con estos datos podemos ver que los nif'\Os es\:an 

consumiendo alimentos contaminados que ocasionan transtornos 

digestivos dando consu~c:uencia que los nutrientes 

ingeridos a través de los alimentos no sean los necesarios para 

cubrir la demandas del organismo durante la etapa escolar. 

Otro factor que i...portante y que interviene la 

desnutrición es el ti.pe de agua utilizada para la preparación 

de los alimentos donde ~e encontró que de 53& madres de familia 

el 83~ de ellas utilizan el agua de la llave, la cual en 

mayoria es intradomiciliat•i.a y sólo el 2.Bf. utili.za agua 

extardomiciliaria~ de manantial. Esto nos habla que la mayoria 

de las madres utili.zan agua potable~ pero cabe mencionar que 

esta agua es distribuida par tubos de un depósito, el cual debe 

ser lavado a los ocho dlas y el aqua debe ser c.lorada,. donde en 

ocasiones se contami.na. 
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En lo que se refiere a la recolección de la misma tenemos que 

un 48.5% lo hace en cubetas y el 16.b~ lo hace en tambos, es 

importante se~alar que lo hacen en recipientes pequef\Os ya que 

mencionar6n que les es más fAcil lavarlos diariamente, 

cambio cuando utilizan tambos les cuesta más trabajo y el agua 

utilizada se contamina con mayor facilidad. 

El cuadro No .. 15 que se refiere al tipo da piso de la vivienda, 

tenemos que de un 43 .. 9% el piso es de tierra y que el 3 .. 9% es 

de laja, lo que provoca que el realizar el aseo de vivienda sea 

deficiente, ya que recordemos que las familias estudiadas 

tienen contumbres poco higienicas. Como en el caso de que 

cuando escupen, este desecho al disecarse convierte en 

polvo, el cual al barrer se dispersa por toda la vivienda 

ocasionando que sea inhalado por las personas que habitan la 

vivienda y también hacen que los gérmenes contaminen los 

alimentos .. 

En cuanto al número de cuartos con que cu•ntan, el cual fluctua 

entre una y tres habitaciones, se obtuv6 que el 39Y. cuenta con 

un~ sola habitación donde tienen recamara, cocina, etc. lo que 

nos habla que viven en hacinamiento y algunos ca5os 

promiscuidad, ya que en la gran iu.yor!a de las familias son 

númerosas. 

Otro factor importante y que afecta la salud de las familias es 

de alguna forma la presencia de fauna nociva en las viviendas 

ya que estas llegan a contaminar el agua o alimentos que 

consumen donde se observo que el 20.9% cuenta con moscas y 

cucarachas, as! como un 20 .. 2% con perros y moscas. 

Aunando a lo anterior, se encentro que la eliminaLi6n de basura 

se realiza a través de la incineración siendo de un 62.9% y 

sólo 9.7Y. la tiran. En cuanto a la eliminación de escretas 
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encontró que el 54.9% cuenta con letrinas y solo 8.8% lo hace 

al aire libre, con todo lo anterior se observo" que ai e:nstir 

factores dañinos a la salud repercute largo plazo el 

crecimiento de los escolares as1 como de la familia. 

Ademas de valorar que alimentos consumen los escolares, es 

importante hacer mención de la fJ·ecuencia en su consumo donde 

se encomtró que de 59.51% que se ubican en peso bajo el 38.24Y. 

lo hace dota veces al dia. Es p1·eci'!!lo sef\alar que el desayuno es 

deficiente, ya que toman leche, café, etc. y un pan., aunque en 

ocaniones no lo realizan, lo que hacen comer y cena1• lo 

1nismo. Explicándose asi porque se e11cuentran en esta ...:atego1•1a. 

Un factor importante que in~luye la a 1 imentac ión de los 

escolares es la educación con que cuentan los padres de familia 

la cual se pudo valorar al saber los conocimientos que tienen 

estos sobre la alimentación. Donde se encontró que s6lo 255 

padres conocen los grupos de nutriente-;;. tCarbohidratos, 

prote1nas, minerales, vitaminas y grasas>, de los cuales 54.9Y. 

menciono que conocen los c.arbohidratos, y c:on respecto al 

grado de conocimientos que tienen acerca de los alimentos que 

ayudan a crecer a sus hijos se obtuvo que de 536 familias 419 

conte~to que si los conocen y mencionaron entre ellos, la 

leche con un 50.60% y sólo un b.44% recococe que lag que nutren 

las lEttlumninosas. Con estos datos podemos decir que 

debido a la falta de educación de los padres se repercute en la 

salud de los nif\os. 

Con respecto a la oponión que tienen las madres sobt•e quienes 

necesitan una mejor alimentación se obtuvo que un 51.5% opina 

que son los menores de cinco af\os y s6lo el O. 7% menciona que 

son los escolares y adolescentes, lo que nos habla que no 

tan equivocada su op1ni6n,. au11que los hecho les es imposoble 

darles mejor al1mentac16n ya que fam1 l ias 
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11umerosas. 

Referente a los alimentos que pueden consumir los niños 

escolares o que presentan intolerancia se encontr6 que un 8.óY. 

presenta intolerancia considerandose como esta, al nil'\o que 

al comsumir algün alimento presenta vómito, diarrea, etc. Por 

otro lado se detectóque dentro de los alimentos que no pueden 

consumir los ni~os ya sea por intolerancia o por que no estan 

acostumbrados hay una frecuencia de 63.0Y. en la soya y un 21.BY. 

en la leche. Hay que tomar en cuenta que hay ni~os que 

la consumen, pudiendose pensar que 

mencionada. 

por la ra z6n antes 

Otro factor que influye para que exista desnutrición es la 

disponibilidad de al1mentos. En este aspecto encontramos que de 

las 536 madres de familia, 77.4% abastecen una vez a la semana 

la cantidad de alimentos por consumir, y que el lugar donde 

llevan a cabo dicha acción es en los mercados municipales con 

un 65 .. 7~, para lle9a1• al lugar donde adquieren sus alimentos, 

un 72.6X lo hace caminando, el tiempo utilizado para 

llegar al lugar donde se abastecen es de 30 minutos con 

27.6~. Con todos estos datos podemos observar que aunque 

trata de comunidades dispersas todas ellas cuentan con 

buena disponibilidad de alimentos. 

Siguiendo adelante con lo& factores que influyen de alguna 

manera en la alimentación de los escolares, tenemos al factor 

e~an6mico, el cual podemos medir al conocer el tipo de empleo 

que desempe~a el jefe de familia. Considerando como tal 

s~lo dl padre ya que en ocasiones la madre el sostén 

economice del hogar en donde encontramos que el 70.2:( se dedica 

al jornal. 

En cuanta al ingreso económico mensual de las familias 
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obtuvimos que un 51.9Y. que perciben mas de NS 251.1)() con estos 

da tos podemos perca ta t•nos que el ingreso económico es 

insuficiente para cubrir todas las necesidades el hogat• y 

esto se agudiza mas si consideramos que la mayorla de las 

familias son numerosas. 

En cuanto a la cantidad aportada a la alimentación semanal 

encontró que sólo el 25.94?. de los que se ubican en el peso 

bajo aportan de NS 50.00 - 60.00 con lo que 

también insuficiente para satisfacer las 

deduce que 

necesidades 

alimenticias del escolar, ya que generalmente las familias son 

de aproximadamente 7 integrantes y por lo tanto estan en un 

bajo peso. 
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3. 

CONCLUSIONES 



3 . 1 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que esta invest1gac16n se realiza con el fin 

de determinar cuales con los factores que influyen en el nivel 

nutricional de los ni~os en etapa escolar de las comunidades de 

ZacualtipAn, San Agustln MeztquititlAn y Metztitlan de los 

..odulos oncorporados a la E.E.e. Se Concluye que: 

H~s del cincuenta porciento de la población escolar presenta 

bajo peso, debido a que los nt~os de estas comunidades 

sola.ente realizan actividades propias de su etapa, sino que 

ade.as son utilizados como fuerza de trabajo para ayudar 

satisfacer y/o solventar las necesidades bAsicas que tiene cada 

familia; por ejemplo: en E·l de los nif'\03 tienen que 

colaborar en el periodo de siembra, cosecha y preparación de la 

tierra para la agricultura, por parte de las nif"ias tienen que 

realizar el asea del hogar, cuidar a sus hermanos menores y 

realizar la prepara~i6n de alimentos en el hogar, debido a que 

los padres de familia se dedici.".n a las actividades propias del 

campo y algunas madres de familia se dedican a la realizaci6n 

de quehaceres domésticos en comunidades con un mejor nivel de 

~sto la calidad y cantidad de alimentos 

ingeridos durante su alimentaci6n satisface los 

requeri~ientos de nutrientes que el nif"io durante esta etapa 

necesita. 

La alimentación de los escolares no satisface las cuatro leyes 

de la alimentación según las mencionan Ramos Galvan y Espejo 

Sola, por que: 

1) Prevalece el consumo de un determinado tipo de nutrientes, 

como es el caso de los carbohidratos <en estas comunidades 

aumenta el consumo de tamales, gorditas, tart i l las, tecocos, 

atole de masa, etc), no habiendo un equilibPio en el consumo de 

nutrientes. 
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2) La cantidad ingerida de alin1•ntos na •on 

su11cienta• para satisfac•r los raquerimentos nutricion&l•• 

dut•ant• ••ta etap~. 

3) La preparación de loa alimento• se r•aliza para toda la 

1amilia •n ganaral no r•sp•tando la •dad 9 las actividad••, la 

•tapa de vida en la que •• •ncuentran cada uno de 1CHI •ieftlbros 

de fa•ilia y •obre todo la• necesidad•• nutricionales de cada 

uno de ellos. 

Dentro de lo~ signo• universales de desnutrición que to.a.•o• en 

cuanta para valorar la existencia da dasnutrici6n an la atapa 

escolar, detectamos que tan s6lo una peque~• parte de la 

población pr•••nta una desnutrición en 51 <14%> y que el resto 

de la población presenta signos que solamente son 

si9now da desnutrición sino también puedan ocasionados 

por otros factor .. CDlftO es el caso de la rasaquedad de lapiel. 

que sa pre9enta a causa del tipo de clima que pr•valece 

en estas comunidades y a cau9& da la 1alta de lubricaci6n de la 

mis•a. 

Por otra parte se observó que los hAbitos hi9iénicos realizados 

tanto por las madres da f'am1lia ca.o por le:. ~!!cola11r•t1 es 

deficianta, encontrando quR •As del cincuenta porciento no los 

realizan predisponiendo que aparte del problema de 

d .. nutrici6n que pr• .. nt•n los -colare• se a\.199nte la 

suceptibilidad a padecer otro tipo de enfer.-dadas. 

Otro factor que perjudica la salud d& lo~ e=colare• •• la 

conta•inación da lo• alimentos, la cuAl •• debe raultiples 

-factor•s entre ellos tenerao• la ma09ra d• como se eliminan las 

excretas, basura y a la presencia da fauna nociv~. 

La malnutrición de los escolares asta condicionada no por la 

disponibilidad de los alimentos 5ino por los recursos 

212 



económicos ya que se encontró que en estas comunidades 

encuentra una gran escasez de servicios públicos, intensa 

promiscuidad y hacinamiento en la habitación famLliar con un 

aseo deficLente de la misma. La miseria de la habitación de 

todos los bienes mate1·ial.es es impresionante. 

Por otra parta el aporte económico destinado a la alimentación 

no es el suficiente para cubrir las demandas y necesidades de 

lofi escolares como la del resto de la familia a que la cantidad 

aportada es de NS 50.00 - b0.00 generalmente. Cabe sef\a.lar que 

pesar de no consideramos dentro del instrumento de 

recopilación de datos el número de integrantes de cada familia 

concluimos lo anterior con base 

encontramos que el número minimo 

familia. 

lo observado donde 

de 7 integrantes por 

Aunando a esto, el empleo que la mayoria de los padres de 

familia realizan son activiades propias del campo, 

donde encontramos que solamente en el tiempo de cosecha 

cuando aumenta un más los ingresos econ6micos, 

gener•lmentc estos 

poco 

ganan NS 20.00 diarios los cuales 

son utilizados para satisfacer otro tipo de nec~&1d~dcs bA6icas 

como lo el vesrtido, el calzado, articules para la 

vivienda, etc. y no para la alimentación. 

La malnutrición es también debida 1) El nivel bajo de 

e5colaridnd con que cuentan los padres de ~amilia ya que la 

mayor1a de ellos sólo cuentan con primaria incompleta. 2> Como 

consecuencia de esto su conocimiento u orientación sobre los 

requet·imientos de cada u110 de los nutrientes no es el <::optimo 

para que satisfagan su<;:1 necesidades. 3) La gran n1ayor1 a de las 

madre51 de familia de lo 1·1nico que se ocupan es de proporcio11a1 .. 

.ilimentos a sus hijos sin toma1· cuenta el ~alar nutritivo 

de cada alimento y µur lo tanto al beneficio que trae consigo 
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t.odo lo a11terio1~. 
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3 
,, . ~ COMENTARIO FINAL 

Como en estas comuni.dades con desnutri.ci~n la mayo1·1a de los 

miemb1•os estan afectados en mayor o menor grado, el ambiente es 

poco favorable para la actividad f·1sica, intelectual~ so~ial 

emocional, indispensables pat•a el desar1•ollo del homb1·e. El 

nir.o no sólo sufrir lo:.s consecuencias de su propia 

de las 

estas 

desnutrición, sino las derivadas de la desnutrición 

pe1·sonas con quien se pone contacto, por en 
comunidadeg es muy dificil adquirir los atributos de un adulto 

maduro interés por comunidad y por las 

generaciones con confianza en s1 mismo, i ndepenc i a , 

sentido de la real1dad y con capacidad para soportar 

pos1t1va las aqresJ.ones de la vida. 

A consecuencia del or1gen de la desnutricion no 

forma 

posible 

resolverlo en su propio ambiente, los problemas de desnutrición 

individual o familiar sino que es preciso eliminar las causas 

colectivas, lo que equivale resolver los problemas 

nutricionales de toda la comunidad además para soluciona1·lo es 

indispensable sup1·imir n-.:J solo las causas originales que lo 

produjer6n sino combatir a la vez las consecuencias negativa'=> 

que lo suscito .. 

Como las causas de la desnutrici6n son numerosas y complejas 

interdependientes la única forma de vencerlas es través de 

programas multidiciplinarios debida~ente coordinados para 

combatir simultáneamente la insalubridad, las enfermedades, 

los preju1c1os, la incapacidad técnica y 1.a desorganización 

social para aumentar la calidad de vida humana. 
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4. 

A L T E R N A T l V A S 

DE 
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4. AL TERNA TI VAS DE SOLUCION. 

-Realizar u11 pru9rama de atención oara todos los n1i\os en etapa 

est.:ola1• donde se t.ome en cuenta la prestación de servicias de: 

ate11ci'°"n in~1ca • orientaciottn nutriciona 1, diago(tst1co y 

tral;amienta oportuno en el caso de la desnutrición en s1 .. 

-Prevenir enfermedades asociadas a la desnutrición como las 

diar1•eas. parAsitosis intestinales, etc., realizando pt•omoci6n 

a la educación higi~nica, reforzando mAs o haciendo enfAsis en 

las madres de familia por personal médico y param~dico ya que 

ellas son las que prepar;";1;11 los alimentos. 

-Fomentar la educación nutricional nivel de de 

familias sob1•e conoc1mientos higiénico diéteticos, y 

requerimientos nutricionales para cada grupo de edad, por 

personal profesionista de la materia. 

-Capacitar a las Auxiliares de Salud, sobre conocimientos 

generales de la alimentacion ya que estas juegan un papel muy 

importante dentro de la comunidad .. 

-Reali::ar un programa de alimentac16n escolar, como desayunos, 

donde el profesor verifique su consumo para el mejor 

aprovechamiento de los mismos,sobre todo en aquellas regiones 

con carencias nutricionales y de d.1 ficil acceso. 

-Realizar programas de orientación nutr1cional 

fami 1 ia y escolares, donde se abarquen les 

padres de 

nut1•ientes 

princ:;ipales asl el aprovechamiento de los alimentos 

disponibles en la comunidad. 

-Fomentar los hábitos hig1éonicos de los escolares., a travo?os de 

sociodramas o teatro guil"iol donde se enfatizen los µroblemas 
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que resultan de una higiéne deficiente tanto personal como del 

ambiente. 

-Se sugiere que el personal que capacite a toda la comunidad 

tenga un nivel profesional, para 

actividades. 

mayot' éKi to de 1 as 

-A nivel estatal llevar a cabo un mayor control, vigilancia y 

seguimiento del programa de nutrición, que se está llevando a 

cabo actualmente en las comunidades de la E.E.e. 

-Por Ultimo se hace mención de algunas sugerencias para la 

selección y compra de alimentos para las madres de familia. 

* VERDURAS V FRUTAS. 

-Adquirir las frutas y verduras de temporada, ya que más 

económicas y frescas. 

-Comprar las frutas y verduras más frescas, pues con el paso de 

los dias pierden jugo y se endurecen. La calidad y frescura de 

estos alimentos se nota en su color brillante, olor agradable 

y consistencia firme. En el caso de las verduras de hoja, 

estas deben de estar bien adheridas y no desprenderse de 

tiran; tratandose de la lechuga, es mejor aquella que pesa mAs 

en relaci6n a su tama~o. 

-Adquirir los el trices (limón, naranja, mandarina, etc.) de 

cAscara delgada por que son más jugosas que las de cAscara 

gruesa .. 

-Comprar frutas de mayor tamaf".o, ya que las más chicas rinden 

-Cuando se adquiere más cantidad de la necesaria, se recomienda 

comprarla verde para que madure en casa~ 

* CARNES Y PESCADOS. 

-Verificar que el puesto local donde compran estos 
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alimentas este limpio y cuente con refrigerador que los 

conserve mejor .. 

-Adquirir carne fresca (color, olor y consistencia); el color 

indica que la carne esta fresca y contiene grasa; las carnes 

veteadas s.on más grasosas que las de e.olor uniforme; la c.arne 

de cerdo y borrego jovenes tienen un color mas palido que la 

res. En la de gal 1 ina, la pechuga presenta un color claro 

que el resto de las piezas. Cuando la carne esta echada 

perder, el olor es fétido .. 

-Comprar pescado fresco, revisando su piel, olor y consistencia 

una mucosa delgada y casi transparente debe cubrir la piel, 

la cual estan pagadas las escamas, ojos brillantes, saltones y 

libres de mucosidades.. Las braquias deben ser rojizas 

rosadas y sin coagulas .. La textura tiene que ser dura, firme y 

el~stica; caundo se presione con los dedos, no debe salir 

jugo .. 

*HUEVO .. 

-Adquirir el huevo lo más fresco posible .. La yema debe de estar 

en el centro y moverse con dificultad, ya que, en el hueva 

viejo la clara ha perdido vist.:o!:iiúctU y la y~mc1. desplaza. 

fAcilmente hacia los bordes <el color de la yema y/o el 

cascarón no tiene relación con el valor nutritivo. 

* LACTEOS .. 

-Consumir leche ultrapasteurizada, evaporadao polvo; 

cuandona !:OC tic:mc refrigerador revisar la fecha de caducidad y 

que el envase no este inflado, perforado u oxidado .. 

-Hervir la leche bronca (dejarla dar tres hervores, retirandola 

del fuego cada vez que suba> .. 

-Comprar queso, mantequilla y crema pasteurizada sobre todo si 

se van a consumir sin cocinar <no adquirir productos 

puestas ambulantes o donde se e:~penden sin refrigerador}. 
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• AL111ENTOS INDUSTRIALIZADOS .. , 

-Verificar la fecha de c:aduc1dad en los alimentos uue vienen 

enlatados que no se encuentre oxidada., aboyada o pe1•forada va 

que estó provoca descomposiciOn de los alimentos a causa de la 

entrada de aire. 
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ANEXOS 



5 . 1 . TABLAS DE PESO V TALLA 

r: 

.•. ., ... 
PESO(Kgl .. . TALLA(cml. 1 

•':EDAD BAJO PROM. ALTO BAJA PROM. •ALTA 

· Alnocor 2.960 3.400 3.950 47.6. · .. 50.7 ,• l .. :. 53.7 

1 me• :• 3.665 4.200 4.890 ~ 51,B. ·•. 54.2 ·: . 57.3 

2- . 4.500 s.11s 5.020 55.1'" 67.B 60.4 

3....,... 5.200 5.970 6.800 58.1 • 60,B 63.2 
4mosos ,. 5.850 6.650 7.500 so.e 63.5 65.9 
5....,.... 6.420 7.235 B.100 63.1 66.0 69.J 
6mesos 6.900 7.750 8.670 65.2 67.9 70.3 

7 mosco 7.325 s.200 9.210 66.7 69.4 71.9 
e mesos 7.730 B.600 9.700 68.1 70.B 73.5 

9""""" S.125 9.000 10.130 69.4 72.1 74.8 

10 meses 8.430 9.390 10.530 70.6 73.5 76.2 
,, mn!\1!9 8.730 9.700 10,880 71.9 74.7- 77.3 
12mosos 9.035 1Q.QOO 11.200 73.Q 76.0 78.5 

15 meses 9.750 10.725 12.060 76.0 79.0 82.1 
1Bmese:s 10,375 11.400 12.770 78.B 82,1 85.4 
21 meses 10.890 12.QDO 13,415 81.4 84.8 88.1 

2oños 11.360 12.550 14.035 83.7 87.0 90.B 

3ni'ios 13.110 14.560 16.360 91.1 95.1 98.B 
4ni'loR 14.760 16.490 18,620 97.5 101.6 105.5 

5 años 16.410 18.4!.60 21.000 103.1 · 107.S 112.3 

6o"os 18.090 20.670 23.580 ice.e 113.5 118.8 

?años 19.940 23.140 26.700 114.0 119.2 124.7 

Baños 22.100 25.720 30.190 119.3 125.0 131.0 
9ai'ios 2.Q,360 28.700 34.200 124.Q 130.1 138.8 I 

10 01\0!I 26.925 31.850 38.725 128.4 . 135.3 142.1 1 

11 Oi'IDS 29.735 35.375 43.S!JO 133.Q 140.3 148.0 1 

12 años 33.050 39,775 50.215 137.4 145.B 154.1 1 

13oftos 36.950 45.010 57.510 143.Q 152.3 161.5 
14ai\os 41.950 51.100 1 64.200 . 150.3 159.G 160.4 
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•' : ~- ·NIÑAS -· 
1 . ' PESO(Kgl. TALLA(cml 

BAJO• PROM. ALTO BAJA PROM. ALTA 
• 2.800 3.220 3.850 46.4 49.5 51.G 
. 3.460 3.900 4.BOD 50.4 53.3 55,0 -¡ 

4.250 4.725 5.440 s4:o 56.4 59.4 

s.ooo &.595 6.225 57.0 59.4 a2.o 
5.560 6.210 7.000 59.6 62.0 64.7 ¡ 
8.125. e.e, o 7.650 61.7 64.1 67.0 1 
6.625 7.340 8.225 63.5 66.0 69.0 
7,000 7.800 8.700 65.2 67.6 71.0 
7.400 8.190 9.125 66.7 69.4 72.S i 
7.770 B.600 9.525 s&.o 70.7 73.9 

e.100 0.950 9.925 69.4 72.0 75.3 

8.420 9.250 11).350 10.s 73.2 76.6 

8.690 51.600 10.730 71.6 74.4 77.B 

9,380 10.400 11.sso 74.7 77.5 81.2 

10;000 11..080 12.275 77.4 80,6 84.1 

1 10.595 11.725 12.970 79.B 83,3 BG.9 
11 .. 130 12.280 13.585 82.0 85.7 89.6 
13.000 14.250 16.190 89.B 94.1 98.B 
14.740 16.240 19.800 96.6 101.2 106,2 

16AOO 18.250 21.?n<; 102.3 107.:l 1n.a 
18,100 20.330 23.940 107.8 113.2 119.0 

19.985 22.625 27.160 113.0 118.9 125.3 

22.130 25.350 30.800 118.2 124.6 131.4 

24.525 28.340 35.025 123.5 130.4 137.7 

27.350 32.070 40.140 129.0 136.1 144.0 

30.950 37.300 46.750 135.2 142.G 151.0 

35.900 44.150 54.080 141.2 149.0 157.7 

41,700 49.250 59.630 148.1 153.7 162.3 

45.:~º- ¿.2.eso .. 62.900 149.3 ·-~·1 .A."1.2 ---

Segt.Tn Rcl1nos Galvan. 
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5 . 2 INSTRUMENTO DE RECOLECClON DE DATOS. 

CUESTIONARIO PARA VALORAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

DE LOS ESCOLARES. 

OBEJTlVOS: 

-Valorar el estado nutricional de los ni~os que asisten las 

escuelas primarias de los módulos de ZacualtipAn, San Agustin 

HetzquititlAn, y HetztitlAn en el Estado de hidalgo. 

-Identificar el ingreso económico a~ignado para ia alimentaci6n 

y distribución en la compra de alimentos bAsicos. 

-Identificar signos y sintoraas de malnutrición. 

-Identificar la disponibilidad de alimentos de las comunidades 

de los m6dulos. 

I. FICHA m;;_ ! DEN TI Fl CAC! QN. 

Nombre del escolar:~--------------------
Escuela Primaria: _____________ Sexo: _____ _ 

GradO: ____________ Grupo: __________ _ 

Fecha de Nacimiento: ___________________ ~ 
Comunidadi _____________________ _ 

Nombre del Padre: _____________________ _ 

Escolaridad: __________ ~ Ocupacion: _______ ~ 

Nombre de la Madre=---------------------
Escolaridad: __________ OcupaciOn: _______ _ 

11-~ ~ m8QQ Nl.JTRIC!QNAL 
Fecha de estudio: _________ _ 

Edad del escolar: 

Peso del escolar=~---~----
Tal la del escolar: 

E:cp lorac i6n de piel y mucosas: 

Palidez .. 

Resequedad 

S1 

Sl 

No __ _ 

No __ _ 
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Perdida de 

elast1cidad. 

Hipet·quera tos is. 

Hioocronlias. 

Si ---~-··- _ No 
Si- Nu_·_c_-__ _ 

Si ____ .. . No 

Perl metro braquial: 

Verde:--·--·----
Amarillo: ____ _ 

ROJO: 

Exploración Flsi~a de uftas: 

Perdida de brillo. Si No ___ _ 

Alterac1on de la forma. Si No ___ _ 

Resquebrajamiento. Si ___ _ No ___ _ 

Exploració11 Flsica del pelo: 

Coloración Normal ______ _ 

Desprendimiento Fácil. Si 

Resequedad. Si 

Presencia de edema pretibial: Si 

Anormal 
No __ _ 

No 

No ___ _ 

Cuantos d1as a la semana consumen los siguientes alimentos: 

ALIMENTOS DIAS CANTIDAD 

LECHE 

CARNE 

-----· ---· - ···--··---·-··--·-··· ·-·····--------------·- -·-·-···-
HUEVO 

FA.UTAS 
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LIQUIDOS 

--------·--------

III. ~ HIGIENICO = DIETETICOS. 

-Se lava las manos antes de consumir sus alimentos? 

Si No_ .. __ 

-Se Lava las manos después de ir al bafto? 
No __ _ 

-Mantiene limpias y cortas las u~as para preparar los 

alimentos: Si Ne 

-Se lava las .manos para preparar los alimentos: 
Ne __ _ 

-Tipo de agua utilizada para la preparación e higiéne de los 

alimentos: 

De la llave___ Po:z:o __ 

-Disponibilidad del agua: 

lntradomici l 1ar1a: 

Manantiales: ____ _ 

-Recolección del agua: 

Pileta Cubeta 1 ambos 

l::spec1 fique:·-----· 

·-Tipo de piso de la viviem.Ja: 

Cemento Laja ___ _ 

Manantiales 

Pozo: 

Otros 

Ti.erra 

-Numero de c.udrtos que hay en la vivienda: 
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Tres: _____ _ Dos ____ _ Uno ____ _ 

-Presencia de fauna nociva: 

Perr•os Gatos __ _ Aves___ Moscas: 

Otros=--------------------------
Especifique. 

-Eliminación de basura: 
lncinerncién ___ _ Enterrada ____ _ Otros ___ _ 

-Eliminación de excretass 

Letrinas____ Fosa !l~tica____ Pozo negro ___ _ 

-Cuantas veces comen al dia? 
Hás de tres ___ _ Tres ___ _ Dos 

-Conocen los grupos de alimentos: 
No __ _ 

-Cuales son los tipos de alimentos nutritivos que conocen: 

-Quienes necesitan una mejor alimentac16n en la familia? 

Menores de cinco af'ios __ _ Escolares _______ _ 

Adolescentes _______ _ Adultos ________ _ 

-Hay alimentos qu sus hijos no pueden consumir: 
No ____ Si Cuales? ___________ _ 

-------------
-Hay alimentos que le ayuden a crecer a sus hijos: 
No____ Si ___ _ Cuales? ___________ ~ 

-Qué alimentos hay en su comunidad: 

IV. DISPONIBILIDAD Qg ALIMENTOS: 

-Cuantas veces a la semana compra alimentos: 
Una _____ _ Dos _____ _ 

-En donde compt•a sus alimentos: 
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Tianguis ___ . _____ _ Mercu.dos municipales·--·--····-

Puestos ambulantes_______ _ 

-Qué- medios de transporte utiliza para la compra de 

sus alimentos: 

Taxi. Carro particular_··--·- Caminando _____ Otros·--

-Cuanto tiempo utiliza para llegar al lugar donde comp1•a sus 

alimentos? 

:SO m1n .. ____ l Ho1·a.__ 11As de 1 hora __ _ 

V. !!!.Yfil.. SOCI OECQNOMI CO. 

-Tipo de empleo del jefe de familia: 

Jornalero.___ Obrero·--·-·- Comerciante .. 

-lngreso econOm1co mensual: 

t1~s de N$25o.oo ___ -·- N$200.00 a N'f,250 .. 00 _____ _ 

Menos de Ns200 .. oo ____ _ 
-Cantidad que aporta a la alimentación: 
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