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INTRODUCCIÓN.

Para comprender en su magnitud real la importan-

cia de la nutrición, es necesario partir de los funda-

mentos termodinámicas del "Ciclo universal energía -

materia".

En nuestra opinión nos parece válido conceptuar-

ai Universo como "Un todo ordenado" donde existe una

constante interacción entre la energía y la materia

sin pérdida ni ganancia de ninguna de ellas pero sí den_

tro de una continua transformación reversible entre am;

bas. Este orden universal observa una tendencia cons-

tante y progresiva hacia el desorden o entropía, lo ~

que conducirá al final de los tiempos a un equilibrio

estático y desordenado con la pérdida de la reactivi-

dad que hoy manifiesta.

De los conocimientos que por ahora se tienen del

Universo, existe en nuestro planeta una región (biosfe_

ra) en donde el comportamiento de la energía y la mate_

ria (reinos vegetal y animal) es diametralmente opues-

to a la ganancia de desorden y por lo tanto se conduce

antientrópicamente, ésto es la vida, con sus atributos

de persistencia, replicación y autDreparación.



El hombre coma ser viviente participa de este pe

culiar fenómeno y el ingreso en él de material plásti-

co y energético (nutrientes) le otorga la capacidad an̂

tientrópics transitoria.

Planteada así la situación, se puede ver cla-

ramente la importancia que tiene la nutrición coma ob-

jeto de estudio primordial y la necesidad de fijar las

bases de la alimentación humana en todos y cada uno de

los sectores de la población.

Por lo tanto, siendo la nutrición el fundamento

para la conservación, desarrollo y actividad específi-

ca de los ssres vivos, resulta interesante constatar -

que como ciencia, es de muy reciente creación.

Si consultamos tratadas de la historia de la tnê

dicina, se observa que los conocimientos sobre la ma_

yor parte de les padecimientos que aquejan a la espe-

cie humana, eran ya conocidos en mayor o menor grado

desde hace por la menos un milenio, en cambio, por la

que respecta a la alimentación del hombre casi no se

encuentra nada significativo. En el siglo IV antes -

de Cristo, Hipócrates y Aristóteles emiten algunos

pensamientos de carácter lógico más bien que científ¿

co ("No todos los alimentos son adecuados para todas-
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las personas" .... "Las diferentes edades del hombre -

requieren alimentos diferentes") despuáü de lo cual en

contramos 24 siglas de silencio respecto a nutrición.-

Fue necesario observar las tribulaciones consecutivas

a la primera Guerra Mundial (1914-1918) para que al-

constituírse la Sociedad de las Naciones, en Ginebra,

se decretara hasta el año de 1926 que la Nutrición era

una Ciencia, por tanto esta importantísima disciplina-

tiene en la actualidad, apenas 58 años de evolución, -

sin embargo toma auge día con día en todos loa países,

incluido el nuestro, donde los adelantas no van a la

zaga de los observados en países de mayor desarrollo -

tecnológico.

Los esfuerzos para lograr una alimentación ade-

cuada son múltiples (13) y abarcan prácticamente todas

las acciones de la sociedad civilizada: legislación, -

planeación agropecuaria, comercio, vías generales de

comunicación, conservación y almacenamiento de alimen_

tos, y concordatas internacionales.

Desde el punto de vista estrictamente médico los

atributos o factores que deben ser considerados para-

la prescripción dietológica son: cantidad, calidad, -

fraccionamiento, distribución y preparación.



La cantidad, que expresa el valor energética de

la dieta, presenta dificultades especialmente para el

público puesta que las medidas del sistema métrico de-

cimal (gramo, litro y metro cúbico) na son útiles para

su cuantificación puesto que los alimentos representan

una fuente de energía y materia, y por ID tanto serán

las unidades calorigénicas, de fuerza y de trabajo las

apropiadas (Kí localorías, IMetutons y Joules). En núes —

tro caso particular hemos seleccionado al Joule como -

medida eualuatoria (k, 10, 12) dado que es fácil entejí

derlo en su propia definición: Es el trabajo que se --

realiza al elevar un peso de un Kg a una altura de un

metro (contra gravedad, que es una constante en nuestro

planeta) empleando una fuerza de un Neuton.

La calidad, hace referencia a la proporción ade_

cuada que guarda cada nutriente en la dieta, es un --

atributo de especie (ya que difiere entre omnívoros, -

carnívoros, hervívoros y seres autótrofas), para el -

humano se derivó en función de estudias de excreta Ü

pérdida diaria y su reposición idéntica y al mismo rijfc

mo para conservar la salud (1, 3, 13, ^U, 15, 16, 17),

El fraccionamiento es la estrategia para confec-

cionar las porciones que deben ministrarse en el curso
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de las 2k horas : En tercios son tres porciones idénti-

ticaa, en quintos son dos porciones mayores, de dos --

quintos cada una y una menor, de un quinta; las cola-

ciones son porciones pequeñas, servidas entre las ra-

ciones principales.

La distribución consiste en fijar un horario per_

tinente a la ingesta de cada una de las raciones (6, -

B).

La preparación es un factor muy importante dado

que ciertas costumbres culinarias pueden desnaturali-

zar los nutrientes (5, 8, 12), es la parte de la l\)utri£

logia menos conocida en la actualidad y en cuyo campo

se debe fomentar la investigación.

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA.

Con fundamento en lo anteriormente expresado, de_

citiimos evaluar los aciertos o desaciertas nutriciona-

les en el grupo de Médicos Residentes del Centro Médi-

co Naval (GEMENAV) de la Ciudad de México, durante un

mes, en referencia a las parámetros ideales (6) de can_

titiad (30 Hcal o 125.52 KJ/Kg/día) en el altiplano me-

xicana y de calidad (proteínas 1.5 gr/Kg/día, carbohi-
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dratps 3.7 gr/kg/día y lípidas 1 gr/Kg/día) donde el

fraccionamiento, la distribución y la preparación no -

fueron tomadas en cuenta, por lo tanto nuestra investí^

gación se refiere exclusivamente a cantidad y calidad,

y dado que éste estudio representa una comunicación -«

preliminar, tampoco fue practicada la evaluación en la

ingesta de vitaminas, sales, minerales y agua.



MATERIAL y MÉTODOS.

El cuerpo médico residente del CEMEIMAV que son

38 individuas masculinos clínicamente sanos, fueron en_

trevistados para solicitar su colaboración en el desa-

rrollo de nuestro propósito.

El grupo en estudio en función de su edad, fue -

medida estaturalmente (con calzado de 3 - 0.9 era de -

tacón) y pesado en mangas de camisa (2.5 - D.5 Kg de

peso de vestimenta) para considerarla individual y gru_

pálmente como: "en peso", "sobrepeso" y "bajopeso" can

referencia a las tablas elaboradas por la Insurance —

Company Medical Directora Society of ftleu York and The

American Asociation of Insurance ActuarialB (5), t a -

blas que comprenden en un sector población biotipológ^

ca similar a la nuestra.

El grada de actividad física del grupo, por ser

el que habítualmente desarrollan las profesionistas, -

fue clasificado coma de actividad "ligera" a "madera-

da" (fc, 7, 10,11, 12, 16).

Los componentes (proteínas, carbohidratos y lípi

dos) de las minutas diarias fueron proporcionadas d u -

rante 30 días por el Departamento de Dietología del -



CEMENAU en forma poderal para evaluarlas posteriormen-

te en gramos, Kilocalortas y Joules por día y por mes,

coma expresión promedia del consumo de cada uno de los

38 individuas en estudia. Finalmente se procedió a -~

comparar en función del peso ideal promedio del grupo

en estudio, el consumo de los 3 nutrientes básicos DGJI

tra los parámetros de una nutrición "Idealizada" ( G)

recomendada para los adultos habitantes en el altipla-

no mexicano con climatología caracterizada par 581 - 2

mm Hg de presión barométrica y 18SC de temperatura pro

medio anual (1 f 2, ¿O.
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RESULTADOS.

La evaluación somatamétrica individual y grupal

se encuentra consignada en la Tabla I, donde se obser-

va una tendencia al sobrepeso que origina que el grupo

esté 5.8% arriba del ideal convencional.

Loa 36 médicos residentes en estudia afirmaron -

haber consumido siempre la totalidad de las raciones -

que recibieron durante los 30 días experimentales.

En la Tabla II se muestra el consumo de gramos-

de los prfitidos, carbohidratos y lípidos del promedio

de lo 3D días que abarcaran la investigación.

La Tabla III consigna en Megajoules y Kilocalo—

rías el valor energético de los 3 nutrientes básicos -

durante un día promedio del lapso experimental.

En la Tabla IV se exponen en gramos, Kilocalo- -

rías y Megajaules la proporción ideal de proteínas, —

carbohidratos y lípidos que deben consumirse por kilo-

gramo de peso corporal en Z1* horas en las condiciones

climatológicas del altiplano mexicano.

La Figura I\!B. 1 enseña las variaciones entre el

consumo real y las recomendaciones tiietológicas en fun_

ción del peso promedio ideal del grupo analizado, ex--

presada en Megajoules.
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í\ia

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

X

EDAD

añas

29
28
29

33
30
27
26
29
26
33
25
27
29
27
28
25
32
28
29
25
31
27

30
2B
27
29
27
26
26
2B
30
27
28
26
26
27

28.2

EVALUACIÓN SOMATOMETRICA

TALLA

cm

169.5
179.0
166sO

174.0
179.8
178.0
171.0
18P.4
183.0
168-0
182.4
169.8
175.6
161 .0
172.0
175.6
178.1
175.0
173.D
16D.0
168.0
171 .0

165.0
179.0
164 .4
179.8
170.0
177.0
171.8
166.0
162.0
160.0
173.5
170.0
181 .8
178.5

172.3

PESO
REAL
Kg

56.4
63.3
56.0

64.0
69.8
67.2
63.1
73.2
75.7
65.5
75.6
66.2
71 .0
61 .0
68.1
71 .2
76.5
73.7
72 .7
62 .0
69.7
71 .9

70.0
81 .2
69.1
84 .1
75.0
81 .5
76.1
72.3
70.5
69.3
91 .6
88.6

100.4
107.0

72.6

PESO
IDEAL
Kg

66.3
73.3
63.6

69.9
75.4
71.7
66.3
74.9
76.3
65.6
75.8
66.3
70.8
60. 1
67.6
69.5
74.0
70.4
69.0
58.6
55.8
66.5

63.6
73.3
61 .7
74.9
66.3
72.0
67.2
63.4
61.7
59.5
68.6
66.3
75.1
72.2

68.6

UARIACION

%

- 15.0
- 13.7
- 12.0

- 8.4
- 7.4
- 6.2
- 4.8
- 2.2
- 0.7
- 0.5
- 0.2
- 0.1
- 0.2
+ 0.1
+ 0.7
+ 2.4
+ 3.3
+ 4.6
+ 5.3
+ 5.8
+ 5.9
+ 8.1

+ ia.a
+ 10.7
+ 11.9
+ 12.2
+ 13.0
+ 12.8
+ 13.2
+ 14.0
+ 14.2
+ 16.4
+ 33.5
+ 33.6
+ 33.6
+ 48.0

BAJO
PESO
<10%

PESO
NORHAL

ES
+ 10%
nr t

T n F ai
1ULHL

SOBRE
PESO
> 10%

+ 5.8

TABLA I
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Prótidos

Carbohidratos

Lípidos

INGESTA DE
EN GRAMOS
DÍA POR

n ">

I NUTRIENTES
AL MES Y AL
INDIVIDUO

< CT-n

días g/día g

3D 1D5

30 326

30 114

80 15.93

15 45.36

58 19.69

g/mes

3174

9784

3437

TABLA

25

54

42

II

Prótidos

Carbohi-
dratos

Líp idos

Total

d*=dís; m*

n

dias

30

30

30

•=mes

INGESTA DE NUTRIENTES EN
Y KILOCALORIAS AL MES Y

POR INDIVÍDUO

>

1.77

5.45

4.31

11.54

< d*

Kcal.

423.2

13D4.8

1D31.it

MJ

D.26

D.75

0.74

2759.3 1.30

JOULES
AL DÍA

Kcal.

63.7

181.2

177.4

312.7

53

163

129

346

.1

.8

.4

.3

< m* *

Hcal,

12696

39144

3D942

82779

TABLA III



POR
Nutriente

RÉGIMEN DIARIO
IDEALIZADO

Kg DE PESO CORPORAL/DÍA

g

Proteínas 1.5

Carbohidratos 3.7

Lípidos 1.0

Total día: 6.2

ü.025

0.061

Q.D37

0.123

Kcal.

6.0

9.0

29.8

TABLA IV

COMPARACIÓN ENTRE:

DIETA RECOMENDADA

DIETA REAL CEMENAV

PROTIDOS CARBOHIDR. LIPÍDOS TOTAL
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DISCUSIÓN.

Consideramos que los términos de ésta investiga-

ción son válidos puesto que el número de 36 individuos

(clínicamente sanas, colaboradores candentes y de al

te nivel sociocultural) es confiable. La valoración -

nutricional (prótidos, carbohidratos y lípidos) propor

donada por el Departamento de Dietología del CEMENAU

es verídica en cuanto a la estructuración de minutas -

diarias y preparación culinaria ya que recaen en una-

misma persona con amplia experiencia profesional, acor

de a las costumbres dietológicas de la Institución que

vienen de varios años atrás. Los 30 días de la fase -

experimental representan un lapso tipo comparable con

las costumbres alimentarias seguidas rutinariamente en

la Unidad.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la

evaluación somatométrica (Tabla I) constituye un refle_

jo fiel de lo esperado (2/5 de los individuos se encuen,

tran en sobrepeso) en referencia al consumo encontrado

(Figura 1). Esta variación discreta (5.8% de sobrepe-

so grupal) que es debida tan solo a H sujetos se rela_

dona con factores individuales de apetito, límite de



saciedad, costumbres alimentarias particulares, familia

res o regionales respecto a su lugar de origen, que na

podrán ser modificadas con facilidad en la población -

en general.

En la Tabla II advertimos que el consumo de los

3 nutrientes principales por día, par mes y por indivi^

dúo fue aceptablemente uniforme puesto que la desvia-

ción estandard de cada nutriente en el curso de los 30

días fue muy pequeña, además la suma de valores fue

concluyente; esto confiere certidumbre a la metodolo-

gía del proceso de investigación. Lo mismo se infiere

en Megajaules y Kilocalarías plasmado en la Tabla III.

En la Tabla IV se ofrecen en gramos, Megajaules-

y Kilacalarías los valores "idealizadas" de un régimen

propuesta para las condiciones ambientales del grupa -

en estudia y que constituye el parámetro de "referen-

cia" final para emitir las conclusiones expuestas en

la Figura NO. 1.



CONCLUSIONES.

1.- El consumo de prótidos del grupo en estudio

bajo el régimen nutricional proporcionado por el Depar_

tamento de Dietología del CEMENAV es totalmente adecúas

do respecto a la dieta "idealizada".

2.- Bajo los mismo términos, los carbohidratos -

de la dieta del mes presentaron un aumento del 28%.

3.- Los lípidos excedieron en 67% a las recomen-

daciones de la dieta "idealizada".

k.- El total de energía expresada en Megajaules,

contenida en los 3 nutrientes, observó un incremento -

del 3U% sobre lo esperada.

5.- Las desviaciones nutricionales por exceso --

observadas para los Hidratos de carbono y los lípidas

son similares a las encontradas por costumbrismo, gus-

tos, castos y disponibilidad alimentaria nacional.

&.~ Los hallazgos somatométricos son congruentes

con las desviaciones nutricionales observadas.
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