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ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS

BACH. ZONIA LOPEZ JURADO

En la ciudad de Ayacucho, a los cuatro dias del mes de enero del a}401odos mil dos; siendo

las 10:00 am. los miembros del Jurado Cali}401cadorreunidos en el auditorio de la Facultad de

Ciencias Biolégicas de la Universidad Nacional de San Cristébal de Huamanga, bajo Ia presidencia

(e) del Mg. Fidel Mujica Lengua y actuando como secretario docente el Blgo. César Rodolfo Vargas

y miembros del Jurado Cali}401cadorconformados por: Q.F. José Diez Macavilca, Blga. Brita Anaya

Gonzales, Blgo. Elbert Hermoza Valdivia y Blgo Adrian Ramirez Quispe; para recepcionar en acto

ptiblico la sustentacién de de Tesis titulado: Evaluation de raciones distribuidas en dos comedores

de INABIF y su relacién con el estado nutricional de los ni}401oscomensales, Ayacucho diciembre

1996 �024febrero1997 presentado por la bachiller en Ciencias Biolégicas Zonia Lopez Jurado, con el

cual pretende obtener el Titulo profesional de Biologia en la especialidad de Microbiologia.

En acto inicial, el se}401orPresidente (e) del Jurado invité al secretario docente dar lectura a

la documentacién sustentaria del acto, en seguida el Presidente (e) invite�031:a la sustentante a

exponer su trabajo de investigacién; concluida Ia exposicién, el Presidente (e) del jurado invité a

los miembros del Jurado Cali}401cadorpara que efect}402enIas aclaraciones y/o preguntas que crean

convenlentes. Finalizado el acto, el se}401orpresidente (e) del jurado invité a la sustentante y al

p}401blicoasistente a desocupar momenténeamente el auditorio para que los miembros del jurado

cali}401cadorefectden Ias deliberaciones y cali}401cacionesen privado, cuyos resultados fueron:

" MIEMBROS DEL JURADO EXPOSICION PREGUNTAS PROMEDIO

Q.F. JOSE DIEZ MACAVILCA 15 15 15

Blga. BRITA ANAYA GONZALES 16 14 15

Blgo. ELBERT HERMOZA VALDIVIA 15 12 14

Blgo. ADRIAN RAMlREZ QUISPE 14 14 14

PROMEDIO: 15

Resulté con la nota promedio QUINCE (15), lo que dan fe los miembros del jurado

cali}401cadorestampando sus }401rmasal pie del presente acta, }401nalizandoa las 12:10 pm '
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RESUMEN

Uno de los problemas mas imponantes que afronta el pais es la subalimentacién

y la desnutricién en ni}401os,por lo mismo el estado peruano como parte de su

politica en bene}401ciode su poblacién ha establecido programas que implican la

doiacién de raciones alimenticias gratuitas o a muy bajo costo, sin embargo no se

conoce la calidad nutritiva de los mismos Por lo se}401alado.se Ilevé a cabo esta

investigacién entre diciembre de 1996 a febrero de 1997, en dos Comedores

Populares del INABIF, "Nery Garcia Zarate�034y "Vil|a San Cristébal", con el objetivo

de determinar la calidad nutritiva de las raciones, considerando la proporcién de

carbohidratos, proteinas, lipidos, humedad y cenizas, asi como evaluar el estado

nutricional de los ni}401osque hacen uso del serviclo de los comedores mediante el

uso de medidas antropométricas. Para Ias determinaciones se empleé el método:

gravimétrico (humedad y cenizas), Kjeldahl (proteinas) y Soxhlet (lipidos), asi

mismo, para determinar el estado nutricional de los ni}401osse tomaron medidas

antropométricas de los ni}401os(peso y talla). De los resultados, se hallé que Ias

raciones distribuidas por los comedores populares presentan un porcentaje

promedio de peso seco del 21,4% para el comedor "Nery Garcia Zarate" y 203%

para "Villa San Cristobal. Del analisis proximal efectuado, el comedor "Nery Garcia

Zarate" brinda alimentos con un porcentaje promedio de 5,7% de proteina (46,6 g

por racién), 5,62% de grasa (45,9 gramos) y 10.4% de carbohidralo (85 gramos),

que rinden un aporte calérico de 9395 Kcal. En tanlo, que en "Villa San Cristébal",

el porcentaje promedio para proteina fue de 4,81% (381 gramos por racién), 6,73%

de grasa (53,3 gramos) y 11.79% de carbohidratos (93,3 gramos), que

representados en calorias. arrojan un total de 1005,3 Kcal. Dichos resultados,

ademas de las observaciones realizadas en el proceso de preparacién del

alimento, hacen a}401rmarque los alimentos son preparados en base a insumos de

origen vegetal. Con respecto al estado nutricional de los ni}401osusuarios de los

comedores de ambos comedores populares es preocupante, determinandose en

el comedor "Nery Garcia Zarate"�030un 88,8% de casos de desnutricién y en el

comedor "Villa San Cristobal" de 93,8%. La desnutricién crénica ocupé el Iugar

predominante en ambos comedores populares (53,8% y 52,5"/o), seguida por la

desnutricién aguda (31,3% y 35%) y por la desnutricién cronica reagudizada (37%

y 6,2%).

Palabras clavez Comedor popular, racion, estado nutricional.
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I. INTRODUCCION

Nuestro pais, tiene que afrontar diversos problemas en los diferentes aspectos de

la realidad, siendo uno de los ma�031simponantes Ia subalimentacién y la desnutricién

en ni}401os,quienes son los més propensos a infecciones y enfermedades por

carencia o deficiencia de nutrientes como Ias proteinas, carbohidratos y lipidos,

que deben ser consumidos en proporciones mayores; y otras como Ias vitaminas

y minerales que son requeridas por el organismo en menores proporciones. La

desnutricién afecta ademés el rendimiento escolar y el desarrollo normal.

El grado de influencia de los factores del sistema de alimentacién y nutricién que

inciden en el estado nutricional varia de un érea a otra, pero probablemente los

més imponantes son la cantidad, calidad y variedad delos alimentos disponibles,

la capacidad adquisitiva. Ias condiciones ambientales, de salud y los

conocimientos sobre nutricién.

Es esencial conocer la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por Ias

poblaciones y saber si ellos cubren Ias necesidades nutricionales.

El estado nutricional esté condicionado a la dieta que debe ser adecuada. y al

buen funcionamiento de todos los mecanismos a través de los cuales los

materiales de la dieta se transforman en materia viva y energia, pero a su vez,

cuando no hay falla metabélica, el buen funcionamiento de los mecanismos queda

condicionado a la dieta, de tal modo que se puede descartar el factor metabélico

y decir que la dieta y las infecciones condicionarian el estado nutricional de un

organismo.�030

En nuestro pais existen instituciones o programas de apoyo para prevenir y

combatir la desnutricién infantil, brindando ayuda a ni}401osy adultos de escasos

recursos, asi tenemos a CARITAS, PRONAA, INABIF, entre otras.
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Por ello en el presente trabajo, se buscé determinar la calidad de Ias raciones

alimenticias que se ofrecen en comedores del INABIF, para estimar la relacién del

estado nutricional de los ni}401oscomensales, planteéndose los siguientes objetivos:

Objetivo general

Conocer Ia cantidad y calidad de alimentos ingeridos por Ias poblaciones y saber

si ellos cubren Ias necesidades nutricionales.

Objetivos especificos

- Determinar Ia proporcién de carbohidratos, proteinas. lipidos, humedad y

cenizas que contienen Ias raciones servidas en dos comedores de INABIF.

- Evaluar el estado nutricional de los ni}401oscomensales de los comedores en

estudio utilizando Ias medidas antropométricas.

- Relacionar el estado nutricional de los ni}401oscomensales con el sexo y edad

en los comedores en estudio.

2



n. MARCO Teomco

2.1 Antecedentes

2.1.1. lnternacional

Los comedores escolares desempe}401anuna funcién nutricional y educativa

importante, contribuyen a la adquisicién de hébitos alimentarios y son marco de

socializacién y convivencia. Existe evidencia de que las intervenciones

ambientales que incorporan modificaciones en la composicién de los menus

ofertados en el colegio y en las politicas reguladoras son efectivas para fomentar

Ia adquisicién de hébitos alimentarios saludables entre los escolares. Cada vez es

mayor el numero de usuarlos de este servicio. La informacién disponible en este

momento indica que la ofena dietétlca no siempre es consistente con las guias

alimentarias para este colectivo. Los aportes insuficientes de verduras. honalizas,

frutas y pescados son los errores mas frecuentes, junto con el empleo excesivo

de lipidos a}401adidosen las preparaciones culinarias. La normative reguladora

actual observa meticulosamente los aspectos higiénicos y sanitarios y de gestién

econémica administrativa, incluida Ia contratacién de empresas suministradoras y

- personal cuidador. Es necesario que incorpore también los aspectos nutricionales,

educativos y de promocién de salud de estos aportes a través de un marco formal

de recomendaciones nutricionales para las comidas escolares que incluya

informacién sobre guias alimentarias, tama}401ode las raciones, dinamica del

servicio y atencién a necesidades especiales. El comedor escolar deberia

incorporarse a los proyectos educativos de los centros docentes y gestionarse con

una visién integral y profesionalizada?

La Consejeria de Educacién de la Comunidad de Madrid consideré necesario

planificar y regular las condiciones basicas que debian reunir los menus que se

sirven en los comedores de los colegios publicos. La Fundacién Espa}401olade la

Nutricién (FEN) junto con el Departamento de Nutricién de la UCM fueron los

3



encargados de elaborar las bases nutricionales para desarrollar una Normativa

(BOCM 24-05-01, 10-09-02, 14-09-05). En este sentido se convoco a las

empresas de restauracion colectiva a un concurso publico para el suminislro de

menus adaptados a dicha Normativa. En esta Tesis se recogen: - Adaptacion a

las pautas dietéticas recomendadas por pane de las empresas homologadas y,

principalmente, su repercusion en el apone energético y nutricional de los menus.

asi como la adecuacién a los perfiles calérico y lipidico recomendados. -

Evaluacion de los menus servidos en una muestra aleatoria de 303 centros, con

servicio de comedor (mas de 63000 escolares), que fueron visitados sin anuncio

previo. Determinacién analitica de energia y nutrientes en la porcion duplicada del

menu servido. - Valoracion de la ingesta dietética diaria y parametros

antropométricos en una submuestra de escolares. La adaptacion por pane de las

empresas de restauracién a la normativa }402jadapor la FEN y el Departamento de

Nutricion para la CM ha mejorado Ia composicion de los menus respecto a

periodos anteriores: menor presencia de alimentos de los grupos de aceites y

lipidos y precocinados, que nutricionalmente se refleja en una mejor calidad de la

grasa; menor cantidad de energia y mayor densidad de nutrientes. El Programa

de Comedores Escolares, en el que se ha desarrollado esta Tesis y que comenzé

seis a}401osatras. continua en la actualidad y muestra tendencias positivas debidas

a la intervencion Ilevada a cabo que habré que continuar.3.

Los seres humanos estamos expuestos a los parésitos presentes en el medio en

que habitamos, lo que puede plantear un problema de salud publica,

especialmente en los paises en vias de desarrollo como Colombia. La poblacién

mas vulnerable es la infantil, especialmente la de comunidades en condiciones

socioeconomicas precarias. Determinar la prevalencia de parasitos intestinales en

los ni}401osque acuden a un templo comedor en un barrio marginal de Medellin. En

octubre y noviembre de 2007 se hizo un estudio descriptivo transversal, mediante

un anélisis coprologico directo y por concentracion, en 58 de los 150 ni}401osque

acuden al templo-comedor; Io anterior se complemento con una encuesta sobre

algunas variables sociodemogréficas. Se hallo que 54 de los 58 nirios (93%)

estaban parasitados y que en 48 de ellos (88,9%) los parésitos eran

potencialmente patégenos; entre estos predomino Entamoeba histolytica /dispar

(46,6%), seguida por Giardia intestinalis (25.9%), Tn'churis trichiura (25,9%),

Ascaris Iumbricoides (24,1%) y Enterobius vennicularis (8.6%). Se hallo

multiparasitismo en 21 ni}401os(38,8%). En cuanto a la relacion entre algunas
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variables sociodemogré}401casy la frecuencia de parésitos solo se hallo que el

hacinamiento en la vivienda se asociaba significativamente con la presencia de

Entamoeba histolytica/dispar y de B/astocystis hominis, y la tenencia de mascotas,

con la infeccién por Enterobius vérmicuIan's. La prevalencia de parasitosis

intestinales hallada en este trabajo superé la de otros grupos tanto colombianos

como extranjeros. Se discuten las implicaciones de este hallazgo desde el punto

de vista de la salud publica.�030

El objetivo de este trabajo es realizar un anélisis del menu brindado por el Hogar

del Ni}401oGral. Mitre y el estado nutricional de los ni}401osque concurren al mismo.

Se determina cantidad y composicién quimica de los alimentos que componen

dicho menu, y se compara con la ingesta teérica que debe tener esa poblacién

segun las Recomendaciones Diaries de Alimentos, establecidas por la FAO; a su

vez, se compara esta adecuacién con el estado nutricional de los ni}401os.La

metodologia utilizada para el anélisis de la alimentacién suministrada en el periodo

evaluado es el control y pesado de los alimentos, determinando la cantidad de

alimentos por porcién y obteniéndose Iuego un anélisis completo de la energia,

macronutrientes y micronutrientes, como Calcio. Hierro, Fésforo. Zinc, Vitamina A,

Vitamina C y vitamina D aportados por dicha alimentacién. Una vez recolectada

toda la informacién, se obtienen los valores promedio aponados por cada uno de

los nutrientes y las calorias totales, determinando la adecuacién de la alimentacién

del menu brindado y su relacién con el estado nutricional de los ni}401os,se propone

soluciones para los problemas encontrados mas relevantes�030Se observan los

cuidados higiénico-dietéticos y las précticas de manufacturacién a cargo del

personal de cocina. Se concluye que el men}402brindado por el Hogar del Ni}401oGral

Mitre tiene algunas falencias en cuanto a la programacién de las Iistas de comida

y a la adecuacién del menu para cada grupo etareo.5

2.1.2. Nacional

El estudio titulado �034Relaciénentre el Estado Nutricional y el Rendimiento Escolar

en Ni}401osde 6-12 a}401osde la I. E. Huascar N° 0096, 2008", tuvo su origen en las

evaluaciones realizadas durante Ias précticas comunitarias al ni}401osano, quienes

presentaban problemas de malnutricion, y la LE. Huéscar no estaba ajena a esta

realidad. Si bien, el estado nutricional es uno de los principales factores para un

éptimo desarrollo intelectual, especia|mente en la etapa escolar y adolescente, es

evidente que cualquier alteracién trae consecuencias funestas en el ni}401ocuando

ésta llega a ser crénica, repercutiendo en su capacidad intelectual. El objetivo de
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esta investigacién fue determinar Ia relacién entre el estado nutricional y el

rendimiento escolar en ni}401osde 6 �02412 a}401osde la l. E. Huéscar N° 0096. Es un

estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptive correlacional y

cone transversal; se trabajé con una muestra de 80 alumnos y se utilizé la técnica

de analisis documental y como instrumento_ la hoja de regislro. Los resultados

muestran que existe relacién entre el estado nutricional y el rendimiento escolar

en ni}401osde 6 a 12 a}401osde la l.E. Huascar N° 0096; observando que del total de

los alumnos, el 50% presentan un estado nutricional inadecuado y a su vez,

rendimiento académico medio; lo cual indica que podria mejorar su estado

nutricional, y por ende su rendimiento escolar, reduciendo el riesgo de retraso

fisico e intelectual; si la deteccién de casos es precoz y la intervencién de medidas

es oportuna.°

2.1.3. Local

Se ha realizado el diagnostico nutricional de los ni}401osdel Puericultorio �034Andres

Vivanco Amorin" de la ciudad de Ayacucho. basado en la evaluacién

antropométrica de 54 ni}401os,33 varones y 21 mujeres, con edades que fluctuaron

entre 1 a 12 a}401os,siendo mas frecuentes los de 7 y 8 a}401os.La toma de datos y

evaluacién de los mismos fue en los meses de mayo a setiembre de 1990;

empleando balanzas y tallimelros para el control de los ni}401os.Los métodos y

técnicas empleados fueron en base a las normas de la organizacién mundial de la

Salud (OMS); para la interpretacién del estado nutricional se usaron los

parametros establecidos por Waterlow y Rutishauser. Segun los indicadores P/E

y PIT, se concluye que el mayor porcentaje corresponde al estado nutricional

�034normal�035aparente, puesto que el indicador P/E no es sensible para detectar ni}401os

"achicados�035,asl mismo el indicador P/T puede subestimar la mal nutricién por

clasiflcacién como normales aquellos quienes son peque}401osy delgados. Se

encontré también una prevalencia de �034achicamiento�035en la poblacién general:

varones 24,24"/o y mujeres 33,33%, lo que guardaria relacién con el peso al nacer

y la desnutricién intrauterina y que a su vez re}402ejariael de}401cienteestado

nutricional antes de llegar al Puericultorio.7

En una investigacién realizado con 500 ni}401oshasta de 12 a}401osde edad de las

diversas zonas urbano marginales de la ciudad de Chimbote, con la }401nalidadde

eslablecer la relacién entre la parasitosis intestinal y el estado nutricional. Se hallé

un 70.2% de parasitosis intestinal, las edades mas afectadas }402ucluanentre los 2

a 6 a}401os,noténdose una Iigera predominancia entre los 2 a 4 a}401os,existiendo una
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mayor incidencia de parasitosis en las zonas marginales, especialmente en las

"invasiones recientes". El parasito mas frecuente fue G. Iamblia seguido por E.

vermicularis, E. coli, E�030nana, respectivamente. La inestabilidad economica, el

grado de instruccién, Ia eliminacion inadecuada de excretas, el numero de

miembros de la familia, el numero de personas por habitacion, el abastecimiento

inadecuado de agua, etc. Se comportaron como factores predisponentes en la

presencia de parasitos en ni}401osde estudio. En la evaluacion nutricional se

encontro que de los 500 ni}401osestudiados, 212 presentaron algun tipo de

desnutricion representando el 42.4%, registrandose Ia desnutricion crénica como

la mas frecuente con 28.20%. seguida de la desnutricion aguda con 9.8% y la

cronica reagudizada con 4.40%. Los ni}401osmenores de 4 a}401osde edad, son las

que se encontraron con mayor predisposicion a presenter cuadros de desnutricién.

Se comprobo Ia existencia de una relacion de dependencia entre la parasitosis

infantil y el estado nutricional de acuerdo a la prueba estadistica; con}401rmandola

hipotesis planteada (3).

Se determino el estado nutricional en ni}401osrecién nacidos de 0 a 3 a}401osde edad,

de los barrios Urbanos marginales de la ciudad de Ayacucho, en base a la

evaluacion de los indicadores peso/talla en forma mensual de Enero a Diciembre;

con una variabilidad en la toma de datos de 253 a 403 ni}401osen el a}401ode 1990 y

de 353 a 719 ni}401osen el a}401ode 1991. El material de trabajo empleado para

registrar los pesos de los ni}401osfue una balanza tipo reloj �034Salter�035,la metodologia

basada en las normas establecidas por la OMS y tomando como referencia los

valores medios de las Tab|as del Centro Nacional de Estadistica Sanitaria de los

Estados Unidos (tabla usada internacionalmente), y para la interpretacion del

estado nutricional de la poblacion, se uso los parametros establecidos por

Waterlow y Rutishauser. La cifra promedio de desnutricién en la poblacion

evaluada fue: periodo de 1990 = 10.38%, periodo de 1991 = 13.46%. Se

comprobo que la edad de mayor riesgo de desnutricion y de mayor incidencia es

de 12 a 24 meses, donde se encontro el porcentaje mas alto de desnutricién,

iniciandose el proceso de desnutricion desde los 6 a 11 meses. Se observo

también que las variaciones porcentuales a través de los meses, la desnutricion

se va incrementando a partir del mes de setiembre, llegando a un maximo en el

mes de enero.°
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2.2 Marco conceptual

a. Estado nutricional

Estado nutricional es la situacién en la que se encuentra una persona en relacién

con la ingesta y adaptaciones }401siolégicasque tienen lugar tras el ingreso de

nutrientes. Evaluacién del estado nutricional sera por tanto la accién y efecto de

estimar, apreciar y calcular la condicién en la que se halle un individuo segilin las

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar.

b. Racién alimenticia

Cantidad habitual que se suele consumir de un alimento. La adecuada

combinacién de raciones de los diferentes grupos de alimentos hace posible la

dieta equilibrada.

c. Comedor popular

Un comedor social (también comedor popular, comedor de pobres, comedor

comunitario o comedor para pobres) es una organizacién publica de beneficencia

para dar de comer gratis 0 con una peque}401acontribucién a personas de escasos

recursos necesitadas y funcionan en coordinaclén, generalmente, con los bancos

de alimentos.

d. Comensales de comedor popular

Personas que son usuarias habituales de los comedores sociales debido a su

precaria condicién econémica.

2.3 Bases teéricas

2.3.1. Nutricién

La nutricién es la ciencia que interpreta las relaciones del alimento con el

funcionamiento de los seres vivos, es decir, estudia los alimentos y los

mecanismos por los cuales los materiales de la dieta son utilizados por los

organismos. Eslo incluye el consumo de alimentos, Ia liberacién de energia, la

eliminacién de desechos y todas las sinlesis que son necesarias para el

mantenimiento, crecimiento y reproduccién. Todas estas funciones son

caracterislicas esenciales de los seres vivos. desde el mas simple unicelular hasta

el mas complejo de una planta, animal 0 humano.'°

La funcién de mantenimiento o reposicién de tejidos naturalmente envejecidos y

la energia naturalmente consumida implica procesos de retencién y siniesis para

conservar la masa corporal.�035

La funcién de reproduccién y crecimiento o formacién de nuevas estructuras,

involucra procesos de retencién y sintesis con aumento de la masa corporal.
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La funcién de reparacién de tejidos o reposicién de estructuras da}401adaspor

causas externas tales como heridas, quemaduras, formacién de callos éseos, etc.,

implica Ia produccién de materiaies de desecho que, al igual que los que provienen

de la dieta, deben ser eiiminados.�035

Es necesario comprender que la nutricién abarca conocimientos desde el nivel

celuiar y tisular, hasta el nivel del organismo total, e incluso hasta el conjunto de

individuos y comunidad; de ahi que se deba tener conocimientos en todos estos

campos para que pueda hacerse Ia deteccién correcta de los principales

problemas alimentarios y nutricionales que existen, y, en base a ello, poner en

marcha soluciones précticas. En otras palabras sélo se podra llegar a ofrecer

soluciones coherentes si se tiene un conocimiento adecuado no sélo de la

nutricién sino también del medic ecolégico que rodea a los individuos, por las

multiples interrelaciones que existen entre ellos.�034

La no satisfaccién de las necesidades nutricionales de una poblacién significa

exponer ésta a la enfermedad o muerte y por ende a la afectaciéndel principal

recurso con que una sociedad cuenta para su desarrollo, cual es la capacidad

productiva de sus miembros.�034

Para llegar a comprender sobre ei Estado Nutricional, es necesario el conocer

conceptos tales como:

a. Alimento

Es toda sustancia o mezcla de sustancias naturaies o elaboradas. que ingeridas

por el hombre aportan al organismo los materiaies y energia necesarios para el

desarrollo de sus procesos biolégicos. La designacién de alimento incluye ademés

Ias sustancias o mezclas de ellas que se ingieren por hébito, costumbres 0 Como

coadyuvantes tengan o no valor nutritive.�034

Los alimentos cumplen funciones especificas como son:

0 Las caléricas o energéticas, como es el caso de los carbohidratos y lipidos.

- Plasticas, proporcionadas principalmente por las proteinas, aunque también

son fuente de energia segiin los momentos biolégicos por los que pasa el

organismo.

o Reguladoras, que es una funcién trascendente de las vitaminas y a veces de '

los minerales.

Un grupo importante de alimentos son las fibras que tienen funciones especificas

dentro dei organismo: sirven para estimular piacenteramente, saciar el hambre,
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dar sensacién de plenitud, aumentar el peristaltismo intestinal y contribuir a su

vaciamiento.

Paredes�035,menciona que los alimentos para que sean consumidos son

clasificados teniendo en cuenta muchas propuestas, las cuales sin embargo son

vanas enumeraciones, muchas de ellas se basan en su contenido quimico, por lo

que son miles con fines praclicos con }401nesdidacticos para conocimiento de los

padres de familia Ios clasi}401cateniendo en cuenta :

o Su origen.

- Su principio alimenticio.

Seg}402nFisher�035,los alimentos se consumen con tres }401nes:

- Para que aporten materiales de conslruccibn como proteinas, calcio y fésforo.

o Para que suministren energia, en forma de carbohidratos, lipidos y cualquier

otro sobrante de proteinas.

o Para que suministren materiales necesarios para el funcionamiento adecuado

del cuerpo como vitaminas, sales minerales.

Los alimentos contienen proteinas, lipidos, hidratos de carbono, agua. vitaminas

y minerales. La nutricién es la forma en que nuestro organismo absorbe y utiliza

los alimentos para mantener su funcionamiento adecuado y es la base de una '

buena salud. Alimentarse correctamente es fundamental para un buen desarrollo

y funcionamiento del organismo y existe una fuerte evidencia de que también

puede prevenir muchas enfermedades o dolencias crénicas.�034

El primer principio de una buena nutricién es la ingestién de gran variedad de

alimentos, pues los distintos alimentos realizan aportaciones nutritivas diferentes

en nuestras dietas. Debe procurarse mantener el equilibrio entre las calorias

ingeridas y las calorias utilizadas, es decir, no comer mas de lo que el organismo

necesita si no se desea aumentar de peso. Cuanta mas actividad se

desarro||e,més cantidad de alimentos deberé ingerirse para mantener el balance

de calorias. Ademas, los alimentos con un alto contenido en hidratos de carbono

complejo y fibra y un bajo contenido en lipidos y colesterol (frutas, verduras, arroz

y legumbres), suplen mas del 50 por cienlo de las calorias ingeridas. El resto de

las calorias las aportan las carnes magras (sin grasa), aves, pescados y los

productos lécleos de bajo contenido en lipidos. Todo ello asegura la aportacién de

una apropiada cantidad de vitaminas, minerales y ayuda a mantener los niveles

de ingestion de lipidos y colesterol relativamente bajos.�034Se pueden seguir varios

pasos como base de una dieta sana. Los hidratos de carbono y las proteinas
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representan un 50 y un 20 por ciento, respectivamente, del total de calorias

ingeridas. Mantener Ia ingestion total de lipidos en un 30 por ciento, o menos, del

total de calorias ingeridas diariamente. Debe limitarse la ingestién total de lipidos

saturadas a un 30 por ciento, o menos, del total de calorias ingeridas.�034

Es recomendable ingerir al menos el numero menor de las raciones sugeridas de

cada uno de los cinco grupos de alimentos cada dia. Familiarizarse con el tama}401o

de las raciones, comprenden Ias variaciones que existen entre las raciones para

ni}401osy para adultos, elegir Ios alimentos conbajo contenido en lipidos siempre

que sea posibie y equilibrar Ia dieta compenséndola diariamente.�034

El tama}401ode las raciones es importante. Si se ha ingerido una racién

excesivamente mas grande de la recomendada, debe contarse como mas de una

racién. Para ni}401osde edades comprendidas entre los 2 y 5 a}401osei tama}401ode las

raciones es de 2/3 del tama}401ode una racién para adultos, excepto para productos

lacteos, para los que el tama}401ode las raciones son los mismos. Para ni}401os

mayores de 6 a}401osdebe utilizarse Ias mismas raciones que para un adulto.�034

El alimento también puede ser descrito como un producto de origen animal 0

vegetal, que apona energia y nutriente, y en general se entiende que ingresa por

via oral. Una caracteristica de los alimentos es que entre si son reemplazables

unos por otros, lo que no siempre sucede con los nutrientes.�034

b. Nutrientes

Pueden ser definidos como Ios componentes basicos de los alimentos, tales como

proteinas, lipidos o lipidos, carbohidratos o glucidos o hidratos de carbono,

vitaminas, minerales y agua,- y que miles para ei organismo que los consume.

Normalmente, un conjunto de nutrientes conforman un alimento y a su vez un

conjunto de alimentos conforman Ia dieta.�030°

o Proteinas

Un elemento indispensable en la dieta son las proteinas, compuestas de

aminoécidos, para la creacién, mantenimiento y reparacién del organismo. Sin un

aporte de proteinas en la dieta diaria, se detendria el crecimiento y todas las

funciones del organismo.�034

El organismo humano produce aminoacidos "no esenciaies" y requiere Ia ingestién

de ocho o nueve aminoacidos "esencia|es". Estos se encuentran en los productos

animales o vegetales como Ios huevos, Ieche, pescado, carne, aves_ hoja y frutos

secos. Las proteinas de alta caiidad como Ios huevos, la came 0 el pescado,
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proporcionan todos los aminoécidos esenciales que se necesitan en la dieta y se

denominan "proteinas completas". Las "proteinas incompletas" aportan sélo unos

cuantos aminoécidos esenciales y necesitan tomarse en combinacién con otros

productos proteicos para mantener el equilibrio. Por ejemplo, un bocadillo de

creme de cacahuete: el pan es rico en metionina y la crema de cacahuete es rica

en Iisina.�035

Como en la mayoria de los alimentos, demasiada proteina en la dieta puede

causar problemas. Un exceso de proteinas acaba con la energia del organismo

(después de la utilizacién de los hidratos de carbono y de los lipidos), o, si no se

utiliza, se transforma en grasa. Una dieta alta en proteinas animales aumenta la

pérdida de calcio. También cantidades excesivas de proteinas pueden producir

deshidratacién, diarrea y agravar enfermedades de higado 0 de ri}401én.Sélo el

ejercicio puede desarrollar musculos, no la ingeslién de més proteinas o

suplementos proteinicos.�035

- Carbohidratos

Los hidratos de carbono proporcionan la energia necesaria para el buen

funcionamiento y la actividad del organismo mediante la aportacién inmediata de

calorias. Esto se Ileva a cabo mediante la transformacion de los hidratos de

carbono en glucosa, el azucar principal de la sangre y la fuente de energia bésica

del organismo. Los hidratos de carbono se almacenan en el higado y en los

musculos en forma de glucégeno. El organismo transforma el glucégeno del

higado en glucosa y lo Iibera en la corriente sanguinea cuando se necesita

energia.�035

Existen dos tipos de hidratos de carbono, hidratos de carbono simples e hidratos

de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples son los azucares: glucosa,

fructosa (contenidos en frutas y verduras), lactosa (contenido en la Ieche) y

sacarosa (contenido en la ca}401ade azucar y en la remolacha azucarera). Los

hidratos de carbono complejos los componen principalmente los almidones y la

fibra contenidos en todas las plantas utilizadas como alimentos. Los hidratos de

carbono complejos son mejores para nuestro organismo que los simples porque

tienen un valor nutritivo més elevado (generalmente incluyen proteinas, vitaminas,

etc.).�0305

Una dieta rica en hidratos de carbono y de bajo contenido en lipidos reduce el

riesgo, en una proporcién de 5 a 10, de las principales causas de muerte:

enfermedades coronarias, apoplejia, diabetes, algunos cénceres y
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arteriosclerosis. El 50-60% de las calorias ingeridas diariamente deben prevenir

de los hidratos de carbono, y no mas del 15% del total deben ser simples. Las

principales fuentes de hidratos de carbono son el arroz, las iegumbres, los lfrutos

secos, Ias patalas y las frutas.�030°

o Lipidos

Las lipidos proporcionan energia suministrando calorias al organismo ademés de

transporter Ias vitaminas A, D, E y K. Son la fuente de energia més concentrada

en la dieta. Los lipidos proporcionan 9 calorias por gramo. mientras que los

hidratos de carbono y las proteinas proporcionan 4. Ademas de almacenar Ia

energia, Ias lipidos son necesarias para mantener sana Ia piel y ei cabeilo, regular

Ios niveles de colesterol en sangre, suministrar écidos grasos "esenciales"

(aquellos que el organismo no puede producir y los toman de los alimentos) y dar

sensacion de saciedad (reirasar que el estémago se quede vacio).�0305

Todos los lipidos son una combinacion de acidos grasos saturados e insaturados.

Los écidos grasos saturados se encuentran en estado sélido a temperatura

ambiente y se conservan bien. Estos lipidos se encuentran en los productos de

origen animal, en la mantequilia, Ia grasa de la Ieche, la grasa de la carne y los

aceites de coco. Los acidos grasos insaturados generalmente se encuentran en

estado liquido a iemperatura ambiente. Ejemplos de estos acidos son Ia aceituna,

ei cacahuete, el aguacate, el maiz, Ia }402ordel azafrén y el aceite de sésamo. Un

proceso denominado hidrogenacién a}401adeatomos de hidrégeno a los lipidos

insaturadas para endurecerias y estabilizarlas. Generaimente Ios lipidos vegetales

saturados ariificiales no son mejores para el organismo que los lipidos animales

saturadas.�035

Los lipidos se encuentran principalmente en la mantequilla, aceiies, frutos secos,

nata, yema de huevo, la mayoria de los quesos, manteca de cerdo y came. El

aporte dietétieo mas importante de lipidos insaturadas proviene de planias y

pescado. Una fuente saiudable de lipidos proviene de pescados como el salmon

0 la caballa. Son un excelente aporte de HDL, que reduce significativamente la

coagulacion de la sangre y previene el endurecimiento de las anerias. Se

recomienda tomar pescado de dos a tres veces a la semana.�034

o Fibra

Las fibras son un gran grupo de distintas sustancias quimicas con gran variedad

de propiedades fisicas divididas en dos tipos basicos, solubies e insolubles.

Existen cinco formas principales, celulosa, hemiceiulosa, lignina, pectina y ,
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aglutinantes. La fibra sélo se encuentra en las plantas y pasan por el tracto

digestivo sin ser absorbidas. Por ello desempe}401anvaliosas funciones en el

organismo.�034- '

Las fibras ayudan al paso de los alimentos por el intestino y a la eliminacién de los

cleshechos. Una dieta rica en }401brareduce el riesgo de cancer de recto y colon y

puede hacer descender los niveles de colesterol en sangre. Se ha demostrado

que las }401brassolubles reducen Ios niveles de colesterol LDL ("colesterol ma|o")

sin que desciendan los niveles de colesterol HDL ("bueno"). Las fibras solubles

también retardan la entrada de glucosa en la corriente sanguinea, un factor

especialmente importante para personas diabéticas. Con una dieta rica en fibra se

reducen los desérdenes intestinales como la diverticulitis, el estre}401imiento0 el

sindrome de intestino irritable. También es beneficiosa para personas que

padecen de célculo biliar, diabetes u obesidad.�035

Se recomienda una ingestién diaria de fibra de unos 20-30 gramos/dia. Se puede

asegurar esta ingestién tomando alimentos variados (cuantos mas naturales

mejor), tomando mas verdura y mas fruta (mejor sin pelar), bebiendo gran cantidad

de Iiquidos y esparcir la ingestién de }401braintentando tomar alimentos con }401bras

solubles e insolubles en cada comida.�035

Las }401brasse encuentran principalmente en el pan integral, cereales de centeno,

I grano de trigo, avena, harina de maiz, arroz sin descascarillar, frutas verdes (sin

pelar), verduras, guisantes, semillas, frutos secos y judias. Las fibras insolubles

se encuentran principalmente en los granos enteros y en la cascara de las

semillas, en frutas, legumbres y otros alimentos. Las fibras solubles en frutas,

verduras, semillas, arroz integral, cebada, avena y salvado de avena.�034

o Vitaminas

Las vitaminas son sustancias orgénicas que el organismo necesita para su

adecuado funcionamiento. Ayudan en el proceso de otros nutrientes y a la

formacién de células sanguineas, hormonas y el material genético y quimico del

sistema nervioso.."

Las vitaminas liposolubles se almacenan en el organismo, en muchas cantidades

pueden ser téxicas. Estas son las vitaminas A, D, E y K. El exceso de vitaminas

solubles en agua se elimina del organismo de forma natural. Estas son las

vitaminas B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina), B6 (Pirldoxina), B12

(Cobalamina), vitamina C (Acido ascérbico), Acido félico (Folacina), Acido

14



pantoténico y la Biotina. Otras vitaminas B son: Colina, inositol y ei Acido para-

aminobenzoico.�034

Si las comidas no estén equiiibradas y los alimentos no son variados, seré

necesario un aporte vitaminico. Este aporte vitaminico proporciona Ios valores

nutricionales recomendados. Las dosis grandes deben ser supervisadas por el

médico, ya que algunas vitaminas (A, D y K) pueden producir efectos adversos si

se toman en cantidades excesivas. Los valores nutricionales recomendados son

las estimaciones de las dosis de vitaminas necesarias para una correcta nutricién

de la mayoria de las personas sanas. Para Espa}401a,estos valores han sido

establecidos por la Comunidad Europea. AI cocinar los alimentos se puede afectar

a las vitaminas que se encuentran de forma natural. Cocine Ias verduras

rapidamente y con la menor cantidad de agua posible; ase Ias carnes; utilice el

liquido desprendido al cocinar para salsas y sopas. Los alimentos "enriquecidos"

son mas recomendables que los que no lo esténr Los productos lécteos

enriquecidos Ilevan las vitaminas A y D que se pierden ai tratar la leche para

eliminar Ia grasa. Los productos de grano enriquecidos Ilevan el germen de trigo

y los nutrientes que se pierden en su procesamiento.�034

' Minerales

Los minerales son esenciales en algunos procesos vitales del organismo como en

la formacién de los huesos, en la sintesis enzimatica y en la regulacién del

masculo cardiaco y de las funciones digestivas. Las investigaciones sugieren,

pero no prueban todavia, que la carencia de algunos minerales y el exceso de

otros pueden causar enfermedades cardiacas, diabetes, hipenensién y cancer.

Algunos minerales tomados en mayor cantidad que la dosis recomendada pueden

ser da}401inos.AI igual que para las vitaminas, una dieta variada y equilibrada es la

mejor manera de asegurar una aportacién adecuada de minerales.�035

Los tres minerales criticos para las funciones de nuestro organismo son el calcio,

el fésforo y el hierro. Otros minerales necesarios son: cromo, cobalto, cobre, floor,

iodo, magnesio, manganeso, molibdeno, potasio, selenio, sodio, azufre yzinc�030�034�031.

El calcio es el mineral ma's abundante del organismo. Junto con el fésforo actua

en la formacién y mantenimiento de los huesos y dientes. Se encuentra en la

leche, en los productos derivados de la leche como el queso, en las verduras de

hoja Verde oscura, en el marisco y en la tira negra de melaza.�034

El fésforo es, en segundo Iugar, el mineral mas abundante del organismo, reaiiza

mas funciones que cualquier otro mineral y toma parte en casi to_das las reacciones
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quimicas del organismo. Se encuentra en los granos enteros. queso y Ieche,

frutos secos, carnes, aves, pescado, guisantes y judias secas y en la yema de

huevo.�034

El hierro es necesario para la formacién de Ia mioglobina, encargada de

transportar el oxigeno al tejido muscular y de la hemoglobina, encargada de

transportar el oxigeno en la sangre. Se encuentra en las visceras, judias, verduras

de hoja Verde oscura, granos enriquecidos, frutos secos y marisco. La dosis de

hierro recomendada para las mujeres es mayor que para los hombres. Es

recomendable que las mujeres embarazadas tomen suplemento de hierro debido

al problema de mantener Ia dosis adecuada de hierro durante el embarazo.�034

c. Caloria

Una caloria es la unidad de energia que se Iibera en forma de calor cuando se

A metabolizan Ios alimentos. Cientificamente se determina el numero de calorias

que contienen los alimentos queméndolos en un aparato de laboratorio,

denominado calorimetro, y midiendo la cantidad de calor que producen. La caloria

es la cantidad de calor que se necesita para que un Iitro de agua eleve su

temperatura un grado Celsius. Los hidratos de carbono y las proteinas contienen

cuatro kcal por gramo, Ios lipidos contienen nueve kcal por gramo.�035

2.3.2. Estado nutricional

- Desnutricién

Es la condicién de salud en la cual el individuo, sufre una serie de alteraciones,

debido a una de}401cienciacuantitativa y cualitativa de la alimentacién, es frecuente

que coincidan ambos factores en un individuo.�034

Son raros los casos de individuos con de}401cienciascualitativas que ingieren

cantidades adecuadas de alimentos.�035

Clases de desnutricién

Para clasificar la desnutricién es necesario conocer Ia ingesta de nutrientes por lo

que pueden ser�034:

Ca|érica.- Cuando en la ingesta de nutrientes en la alimentacién no existe un

balance de ellos y predomina el consumo de proteinas y es de}401citariaen alimentos

energéticos como carbohidratos y proteinas.

Proteica.- Cuando en la ingesta de nutrientes la predominancia es de alimentos

energéticos, no habiendo consumo de alimentos plasticos o proteicos.

}401eusmr 2:z¢sr+~:,e:::.: I
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Energético proteica.- En la ingesta diaria no hay un consumo adecuado de

nutrientes ni caléricos, como tampoco de proteicos.

De acuerdo a ello pueden también considerarse otros tipos de desnutricion como

son: Aguda y crénica.�035

Situacién nutricional de la poblacién peruana

Uno de los mayores problemas en el Peru es la desnutricién. la cual afecta a todas

las regiones del pais, Ias diferencias en las mismas son substanciales. la cifra de

mal nutricién global y crénica en menores de seis a}401osde edad, en las a'reas

rurales de las regiones de la sierra y selva, son muy altas, mientras que en las

urbanas son muy bajas y las mas afectadas son las poblaciones dispersas,

localidades de menos de 2000 habitantes y que se caracterizan por su menor

grado de desarrollo, menor ingreso econémico, falta de saneamiento ambiental

con viviendas deficientes y sin acceso real a los servicios y programas de salud

(UNlCEF).�030°

En el Perl], una de las zonas de menores recursos econémicos es el

Departamento de Ayacucho, cuyo problema més élgido y que afecta a gran parte

de su poblacién es la desnutricién, debido mayormente al desconocimiento de las

dietas y sus patrones alimentarios, lo que trae como consecuencia la aparicién de

las denominadas anemias nutricionales. por la carencia de nutrientes en la

alimentacién diaria.�035 '

Diagnostico nutricional infantil en la ciudad de Ayacucho

De La Cruz�035,indica que en Ayacucho las zonas de Carmen Alto, Santa Ana y la

zona urbana presentan mejores condiciones de vida, como casa propia, agua y

desague, mientras que los barrios de reciente creacién como Rudaccasa, Via de

Evitamiento y los Anesanos son los que carecen de servicios de salubridad,

carecen de conocimientos bésicos de lo que son los alimentos nutritivos para los

diferentes grupos de edad escolar por pane de las madres, suméndose a esta, los

bajos ingresos econémicos de los padres de familia penenecientes a estas zonas,

lo que es confirmado por Apayco�030.que indica que las condiciones sociales y

econémicas de una familia determina la mala utilizacibn de los recursos

disponibles, por desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos de la zona y

el empleo por lo general de productos transformados, siendo inadecuada Ia

alimentacién del ni}401o.De La Cruz�035,manifiesta que el estado nutricional de los

ni}401osen las zonas urbano marginales, es dependiente del grado de instruccién de

los padres, indicando igualmente que en las zonas urbano marginales existe
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74.6% de padres que tienen hijos con desnutricién crénica. lo que nos da a

entender que la instruccién de los padres seria ei factor principal para el

conocimiento y mejoramiento de la nulricién del escolar, también hallo que en la

zona urbana, el estado nutricional de los ni}401oses independiente del grado de

instruccién de los padres de familia.�035

En cuanto a la ocupacién de los padres concluye que existe una relacién

signi}401cativaentre los niveles de desnutricién y la ocupacién de los padres,

demostrando que el 54,8% de los padres son subempleados o desempleados

teniendo hijos con desnutricién crénica y crbnicos reagudizados.�035

En cuanto al tipo de alimentos que consumen menciona que hallé, que el 57.7%

de ni}401osconsumen alimentos, que contienen mayormente carbohidratos y que de

ellos el 41 ,1% presentan desnutricién crénica indicando que los padres de familia

no tiene la idea de cémo alimentar y nutrir correctamente a sus hijos que se

encuentran en edad escolar. Nunez�035,menciona que la condicién econémica

regular presenté mas casos de anemia con 82,4% de macrocitica y 75% de

microcitica y que los de la provincia de Huamanga presentan mayores casos de

anemia 58,8% de macrocitica y 46.4% de microcitica. El ingreso econémico bajo.

repercute principalmente en la alimentacién por la cosiumbre de adquirir alimentos

caros y sin valor nutritivo, siendo uno de los factores que interviene en los valores

sanguineos, produciendo casos de anemia, por lo que puede indicarse que la

pobreza y alimentacién insu}401cienteson factores primordiaies que influyen en la

adquisicién de anemias.

Los padres de ni}401osen edad escolar de los centros educativos de la ciudad de

Ayacucho, desconocen Ia impontancia de la nutricién por lo que es de esperar que

los ni}401osen esta etapa se encuentren con problemas de nutricién, la que ademas

se halla relacionada con la ocupacién, ingreso econémico, edad de los padres,

grado de instruccién, conocimientos sobre Educacién Sanitaria y su reiacién con

el estado nutricional del escolar por parte de los padres de familia?�030

El ingreso econémico es un factor causante que, hacen que las personas realicen

un uso inadecuado de los recursos disponibles por desconocimiento de las

bondades de los recursos propios de la zona, por lo que la alimentacién del ni}401o

ha de encontrarse insatisfecha, por este motivo se dice que la extrema pobreza

es causa de la existencia de una alimentacién de}401citaria,debido a ello se les

considera como factores primordiaies que influyen en la aparicién de anemias, por

ello el ingreso econémico y desconocimiento de la nutricién del escolar por parte
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de los padres defamilia, es determinante pudiendo los padres de familia tener

ingreso econémico alto, medic o bajo.�034

La edad de los padres de familia es una variable que quiza pueda influir en la

nutricién de los escolares, pues es de suponer que a mayor edad la experiencia

de los padres es mucho mas que de aquellos con edades menores, y los mayores

pueden tener mejores conocimientos sobre nutricion principalmente en base a su

experiencia."

El grado de instruccién que tengan Ios padres de familia, es el nivel de estudio,

con ello se indica que es el conocimiento que tengan de su realidad, pudiendo

ser analfabetos, con estudios primarios, secundarios o educacién superior, por lo

que es de esperar que los padres de familia con mayor grado de instruccién

tengan mayor conocimiento sobre aspectos de nutricién esco|ar.2�030.

La Educacién Sanitaria. juega un rol importante en el aspecto relacionado al

conocimiento de nutricién por parte de los padres de familia, debido a que de

acuerdo a como haya sido impartida y aprovechada, este tendré mayor

conocimiento viéndose reflejado directamente en el estado nutricional de los

escolares. La informacién que tengan los padres sobre desnutricién, es de esperar

que existan padres de familia que tengan alg}402ntipo de conocimientos sobre

nutricién de ni}401osen edad escolar y de acuerdo a ello los hijos de estas personas

sean las que no presenten desnutricién en esta etapa de su vida estudiantil y de

crecimiento, por lo que en este grupo se podré tener ni}401osque se encuentran bien

alimentados, regularmente alimentados 0 mal a|imentados.2°.

En la provincia de Huamanga, en especial en el distrito de Ayacucho, como

consecuencia de los acontecimientos sociopoliticos de la ultima década, la

poblacién se ha visto incrementada, formando Ios grandes asentamientos urbanos

rodeando la ciudad. iugares en los cuales se carece de los minimos beneficios por

parte de las lnstituciones encargadas de velar por ellos, es debido a esta situacién

que campea Ia pobreza, abandono del hogar por parte de los progenitores,

conduciendo ello al descuido material y espiritual del ni}401o,teniendo

posteriormenie efectos sociales y psicoafectivos2�030.Eneste contexto, Ayacucho

presenta Ia probiematica alimentaria cada vez mas critica, debido a que

inexorablemente se incrementa el numero de miembros por alimentar,

principalmente por el aumento de aquella poblacién que se encuentra

desocupada, carente de instruccién, con niveles de ingreso econémico precario

que no llega a satisfacer Ios requerimientos nutricionales, ademés de carecer de
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Ios minimos conocimientos de nutricién bésica, que in}402uyenen el estado de

nutricién de la ni}401ezy principalmente de los escolares.�035

Es asi que en nuestro medio, la desnutricién es uno de los problemas que mas

nos aquejan, principalmente por carecer los padres de familia. Los lineamientos

bésicos de los aspectos nutricionales se presentan mayoritariamente en personas

que se hallan en etapa preescolar y escolar�035.Tampoco existe un conocimiento

adecuado de lo que son las dietas, pues Ios antecedentes alimentarios son de

méxima importancia, asi los vegetarianos estrictos tienden a presenter defnciencia

de vitamina B12, mientras que las personas cuyas dietas son a base de

carbohidratos se hallan en peligro de deficiencia nutricional de acido félico;

algunas costumbres culinarias conllevan a de}401cienciasnutricionales sobre todo

por carencia de acido félico por su misma naturaleza de comportarse como

termolébil, lo mismo la creencia de que las dietas ricas en came son mejores sin

tener presente que aumentan Ia e}401cienciaen la absorcion de hierro proveniente

de los cereales.�035

Las necesidades bésicas de alimentacion re}402ejanel estado nutricional y Ayacucho

presenta uno de los mas altos déficit del Peru, es asi sélo consume 1600 Calorias,

a pesar de que el minimo requerido es de 2500 Calorias diarias. la srtuacién

alimentaria es pésima pues se conglomeran varios factores en contra y son:

Econémico. educativo. creencias erréneas, falta de conocimiento de aspectos

nutricionales, etc. dando como resultado que se consuman productos de una

misma clase como son los carbohidratos."

Igualmente Nu}401ez�035,mencionan que la condicién socioeconémica de la �030familia,

juega un papel importante para mantener con buena salud de sus miembros. Los

mayores porcentajes de desnutricién se presentan en la provincia de Huamanga

con respecto a otros departamentos, lo que podria depender de muchos factores

condicionantes como la alimentacién, ya que la mayoria de estas personas

carecen de una dieta balanceada, por carecer de valor nutritivo los alimentos

consumidos tanto por el adulto como por el escolar, dando preferencia a productos

con bajos porcentajes de proteinas y vitaminas como son los fideos_ arroz,

embutidos etc. en la mayor parte de los casos por su bajo costo y fécil preparado

dejando, de Iado Ios productos nativos que oontienen altos porcentajes de

proteinas como quinua, achita. tarwi etc. que muy bien podrian aliviar Ias

de}401cienciasnutricionales, pero que sin embargo por la dificultad en su preparacién

no son empleados en el consumo alimenticio.
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El factor alimenticio indica que cuando existe buena alimentacion contribuye a que

el individuo crezca y desarrolle normalmente, goce de buena salud, tenga buena

defensa contra las infecciones y si se enferma, se recupere facilmentelz�035.

Segun Bautista�034,factor socioeconomico se encuentra muy Iigado a los sectores

menos favorecidos, juntamente con el desconocimiento del tipo de calidad y

cantidad de nutrientes que se deben proporcionar al ni}401oen las diversas etapas

de su crecimiento y desarrollo; motivos que los inducen a no adquirir alimentos

ricos en proteinas de origen animal de alto costo, esenciales para su crecimiento

normal, Iigado a factores culturales que les impide conocer o aceptar adecuados

nutrientes.

Para el estudio sobre el estado nutricional de ni}401osy adolescentes que concurren

a los Comedores Populares de la ciudad de Ayacucho, se tendré en cuenta los

aspectos de: frecuencia de asistencia al comedor, nivel socioeconomico, habitos

y costumbres, situacion socio cultural, el conocimiento de nutricion por parte de

los responsables en la preparacion de las raciones alimenticias.�034

La Ciudad de Ayacucho, enclavada en la zona Centro Sur del Peru, que

comprende a los departamentos mas pobres, motivo este que posibilita la

presencia de desnutricion en personas principalmente en edad escolar y de

extrema pobreza, que los hace mas vulnerables y que no teniendo la posibilidad

de asistir a centros de ense}401anza,impide que personas mayores tengan idea

cabal sobre los aspectos nutricionales?�034

Debido a ello es que ha surgido la necesidad de realizar este trabajo de

investigacién, el mismo que sera de utilidad pues con él se sabré si los

responsables de la alimentacion de los ni}401osen edad escolar, tienen el

conocimiento de la adecuada alimentacién y nutricién de los comensales en estas

etapas de su vida. De ello dependera en lo posterior el buen estado biopsicosocial

de los escolares para ser personas dignas en su desempe}401oen los diferentes

Campos en los cuales le toque desempe}401arse,finalmente se procederé a orientar

a las personas dedicadas a la atencion de comedores populares en el campo de

la nutricion con la finalidad que aprendan a efectuar el respectivo balance de

nutrientes de los diversos alimentos que consumen y con ellos poder elaborar Ias

dietas adecuadas a la realidad escolar.

El INABIF

El lnstituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), es un Organismo Publico

Descentralizado del Ministerio de Promocion de la Mujer y del Desarrollo Humano
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(PROMUDEH). el cual a partir de la promulgacion de la Ley 26918, se constituyé

como el érgano Rector del Sistema Nacional para la Poblacién en Riesgo, con la

}401nalidadde dirigir Ias actividades del Estado y convocar a la comunidad en general

para la promocion, atencion y apoyo a ninos, adolescenles, jévenes, mujeres,

adullos mayores y, en general, a toda persona en situacién de riesgo y abandono

0 con problemas psicosociales o corporales que menoscaben su desarrollo

humane.�034

Asimismo, a través de dicha norma que enlro en vigencia el 24 de enero de 1998,

se establecio que las Beneficencias Publicas y Juntas de Participacién Social

reguladas por el Decreto Legislativo 356 asi como Ias demés entidades del sector

publico cuyos fines primordiales con el desarrollo de servicios de promocién,

atencion y apoyo social, forme parte del Sistema Nacional para la Poblacién en

Riesgo a cargo del INABIF como organo rector.�034

Objetivos

- Orieniar el desarrollo de las actividades de las Entidades del Estado en

materia de prevencion, promocién, atencion, rehabilitacion y apoyo social a

ni}401os,adolescentes, mujeres y adultos mayores en situacién de riesgo o

abandono.

o Promover la proteccion de los ni}401osy adolescentes en riesgo, propiclando Ia

generacion y el mejoramiento de las condiciones que aseguren su desarrollo

integral.

- Desarrollar sistemas adecuados de prevencién, asistencia, pro}401eccion,

rehabilitacion y promocion del ni}401oy adolescente para su realizacion como

personas Litiles a la sociedad.

o Desarrollar servicios institucionales que ofrezcan a los ni}401osy adolesscentes

en riesgo, las condiciones y posibilidades de su integracién familiar y social.

o Convocar e incentivar a la sociedad civil organizada y a la comunidad en

general para su participacion activa en la promocién, atencion y apoyo a la

poblacién en riesgo.

servicios que brinda

Los servicios que brinda INABIF estan determinados por las necesidades de la

poblacion de ni}401os,ni}401asy adolescentes en riesgo

o Apoyo nutricional

- Salud preventiva

o Talleres de capacitacion
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o Recreacion y cultura

o Cuidado diurno
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III. MATERIALES Y METODOS

El trabajo de investigacién se Ilevé a cabo en el periodo comprendido entre los

meses de diciembre de 1996 a Febrero de 1997, en dos Comedores del INABIF,

"Nery Garcia Zarate" y "Villa San Cristobal", de los cuales se obtuvieron muestras

de raciones expendidas diariamente a ni}401osy adolescentes comensales,

considerandose el siguiente procedimiento:

3.1. Obtencién de muestras

De cada comedor, en el periodo de 3 meses, se tomaron 20 muestras en varios

dias elegidos al azar, del total de cada racién del almuerzo, colocandose en

recipientes herméticos, Ios cuales fueron transportados al laboratorio de

Bromatologia y Nutricién para su respectivo anélisis

3.2. Procesamiento de la muestra

Se observo los ingredientes utilizados en la preparacién de las raciones,

toméndose nota de cada uno de ellos.

Se homogeneizé la racion, utilizéndose una Iicuadora, que permitié obtener

muestras uniformes y representativas para el analisis Quimico Bromatolégico.

3.3. Anélisis quimico bromatolégico

- Determinacién de Humedad

Se realizé por el Método Gravimétrico de pérdida de agua por evaporacién en

estufa (60°C), hasta la obtencién de peso constante.

% Humedad = '100
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- Determinacién de Proteinas

Se realizé la determinacién de proteinas por el Método de micro-Kjeldahl; cuyo

fundamento para la determinacién del nitrégeno, consiste en transformar el

nitrégeno de la sustancia organica en sulfato de amonio a través de la digestion

de la proteina por écido sulfurico concentrado en presencia de sulfate de cobre,

sulfato mercurico u otro catalizador conveniente. El sulfato de amonio forrnado se

separa entonces de la proteina digerida por destilacién en corriente de vapor y el

liquido se recibe en un écido para formar el borato de amonio, el que se titula con

un écido para formar sulfato de amonio.

% N = X 100
peso de Iu muestra an my

El resultado expresado en %N se multiplica por el factor 6,25 para la obtencién

~ de porcentaje (%) de proteinas.

- Determinacién de Lipidos

Para la determinacién de lipidos se utilizé el Método de Soxhlet, que se basa en

la extraccién de las lipidos mediante Ia accién de un solvente organico, la que

solubiliza tanto a la grasa como algunas otras sustancias solubles que se

encuentran en la muestra en cantidades minimas, tales como la cloro}401la,ceras,

écidos organicos, que son arrastradas juntamente con las lipidos.

% mm = ,, 100
peso de la muestra (g)

o Determinacién de Cenizas

Se realizé por el Método Gravimétrico de incineracién directa en horno o mufla.

La determinacién se fundamenta en someter la muestra a calcinacién a altas

temperatures (650°C), hasta la obtencién de un peso constante; Ios carbohidratos,

proteinas y lipidos se volatilizan, mientras que los minerales permanecen

parlicipando de una manera efectiva en diferentes reacciones quimicas.

% 58,1,-m = X W,
peso de la muestra (g)
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o Determinacién de Carbohidratos

La determinacién de carbohidratos se obtuvo por diferencia de porcentaje de

100% menos la suma de |os otros componentes, de modo tal que:

% Ch = 100 �024(% Humedad + % Cenizas + % Proteinas + %grasas)

3.4. Medidas antropométricas

Se tomaron las medidas en 80 ni}401oscomensales por cada Comedor del INABIF

(02 comedores)

o Peso: La medicién del peso en los ni}401osse realizé con una balanza de

�030 plataforma antes de consumir sus alimentos.

o Tallaz se empleé un tallimetro con el que se procedié a tomar Ia talla del ni}401o,

de espaldas al tallimetro, sin zapatos, observando que las piernas se

encuentren rectas y con talones y pantorrillas pegadas al tallimetro.

- Edad: Para Ia toma de datos de la edad se recurrib a las partidas de nacimiento

con que cuenta el INABIF.

o Sexo :Para la toma de datos del sexo se recurrié a las partidas de nacimiento

con que cuenta el INABIF.

En base a los datos obtenidos se hizo Ia clasificacién para determinar el estado

nutricional segun el Método de Waterlow (Ver anexo)

3.5. Anélisis estadistico

Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en cuadros estadisticos

de frecuencia absoluta y relativa. Con la finalidad de determinar el grado de

asociacién de las variables como estado nutricional de los ni}401oscomensales por

comedor con el sexo y la edad se hizo Ia prueba de chi cuadrado con una

con}401anzadel 95% (a=0.05).
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IV. RESULTADOS

Tabla 1.-Promedio del peso humedo y seco de las raciones alimenticias

distribuidas en dos comedores populares del INABIF. Ayacucho, di<:iembre 1996

�024Febrero 1997.

Comedores

Peso de las Nery Garcia Zérate (n=20) Villa San Cristobal (n=20)

raciones Desv. Desv.

Promedio % Promedio %

Esténdar Esténdar

Peso total (gr) 817,6 126,6 100,0 791,3 112,4 100,0

Peso h}402medo

( ) 642,3 98,2 78,6 630,4 89,2 797

gr

Peso seco (gr) 175,3 53,2 21,4 160,9 41,3 20,3
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Tabla 2.-Composicién promedio proximal de las raciones alimenticias distribuidas

por dos comedores populares del |NABlF. Ayacucho. diciembre 1996 �024Febrero

1997.

 

 

Proteinas 5,7 4,81

Lipidos 5,62 6,73

Carbohidratos 10,4 11.79

Ceniza 4,14 4,46

Energia (Kca|)�030 114,98 126,97

 _?�030j
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Tabla 3.-Frecuencia del estado nutricional de los ni}401oscomensales del comedor

popular �034NeryGarcia Zarate" del INABIF, en relacibn con el sexo. Ayacucho,

diciembre 1996 �024Febrero 1997.

Sexo

. _ _ _ Total

Estado nutncnonal Mascuhno Fememno

N�034 % N° % N° %

Normal 4 5,0 5 6,3 9 11,3

Desnutricién crénica 25 31,3 18 22,5 43 53,8

Desnutricién aguda 17 21,3 8 10,0 25 31,3

Desnutricion reagudizada 1 1,3 2 2,5 3 3,8

Total 47 58,8 33 41,3 80 100,0

x2 = 2,449; GL = 3; Valor P = 0.435 ' '
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Tabla 4.-Frecuencia del estado nutricional de los ni}401oscomensales del comedor

popular "Villa San Cristobal�035del INABIF en relacién con el sexo. Ayacucho,

diciembre 1996 �024Febrero 1997.

Sexo

Total

Estado nutricional Masculino Femenino

N9 % N9 % N9 %

Normal 3 3,8 2 2,5 5 6,3

Desnutricién crénica 20 25,0 22 27,5 42 52,5

Desnutricién aguda 21 26,3 7 8,8 28 35,0

Desnutricién reagudizada 4 5,0 1 1,3 5 6,3

Total 48 60,0 32 40,0 80 100,0

X2 = 6,141; GL= 3; Valor P = 0,105
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Tabla 5. Frecuencia del estado nutricional de los ni}401oscomensales del comedor

popular �034NeryGarcia Zarate" del INABIF en relacién con la edad. Ayacucho,

diciembre 1996 �024Febrero 1997.

Edad (a}401os)

Total

Estado nutricional 6 a 8 9 a 11 12 a 14

N9 % N9 % N9 % N9 %

Normal 3 3,8 1 1,3 5 6,3 9 11,3

Desnutricién crénica 20 25,0 9 11,3 14 17,5 43 53,8

Desnutricién aguda 12 15,0 6 7,5 7 8,8 25 31,3

Desnutricién reagudizada 2 2,5 0 0,0 1 1,3 3 3,8

Total 37 46,3 16 20,0 27 33,8 80 100,0
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Tabla 6.Frecuencia del estado nutricional de los ni}401oscomensales del comedor

popular "Villa San Cristébal�035del INABIF en relacién con la edad. Ayacucho,

diciembre 1996 �024Febrero 1997.

Edad (a}401os)

Total

Estado nutricional 6 a 8 9 a 11 12 a 14

N9 % N9 % N9 % N�030-�031%

Normal 0 0,0 2 2,5 3 3,8 5 6,3

Desnutricién crénica 25 31,3 11 13,8 6 7,5 42 52,5

Desnutricién aguda 15 18,8 5 6,3 8 10,0 28 35,0

Desnutricién reagudizada 1 1,3 3 3,8 1 1,3 5 6,3

Total 41 51,3 21 26,3 18 22,5 80 100,0
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v. Discusiéu

En el periodo de tres meses, en el que se realizé el estudio de las raciones

alimenticias ofrecidas por los comedores populares dei lnstituto Nacional de

Bienestar Familiar (INABIF), filial Ayacucho, "Nery Garcia Zarate" y "Vi|la San

Cristébal", se pudo observar que la preparacién de los a|imentos estuvo basado

fundamentalmente en insumos de origen vegetal. La misma que es corroborada

con los anélisis bromatolégicos de dichas raciones. Al respecto, se sabe que el

INABIF, es una institucién que tiene entre sus principales objetivos brindar

alimentacién a los ni}401os,sin costo alguno, es decir, en forma gratuita, donde por

la caracteristica se}401alada.es obvio que los a|imentos distribuidos sean

preparados en base a insumos de origen vegetal, que vendrian a ser los de menor

costo, fécil de adquirir y aceptado por los ni}401oscomensales, aunque no tenga los

mismos beneficios nutricionales que los a|imentos en donde se emplee insumos

de origen animal.

En la provincia de Huamanga, en especial en el distrito de Ayacucho, como

consecuencia de los acontecimientos sociopoliticos de la Liltima década, la

poblacién se ha visto incrementada (como consecuencia de la inmigracién),

forméndose los grandes asentamientos humanos ubicados en zonas urbano

marginales los que rodean la zona urbana de la ciudad, Iugares en los cuales se

carece de los minimos servicios bésicos (agua potable, fluido eléctrico, etc.)

debido a que en dichas zonas campea la pobreza, abandono del hogar por parte

de los progenitores, conduciendo ello al descuido material y espiritual del ni}401o.

teniendo posteriormente efectos sociales y psicoafectivos negatives�034,en este

contexto, Ayacucho presenta Ia problemética alimentaria cada vez més critica,

debido a que inexorablemente se incrementa el n}402merode miembros por

alimentar, principalmente por el aumento de aquella poblacién que se encuentra
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desocupada, carente de instruccion, con niveles de ingreso economico que no

llegan a cubrir la necesidades basicas de una familia, principalmente en el aspecto

nutricional, ahondado este problema con la carencia de conocimientos minimos

de nuiricion basica, lo que in}402uyende manera negativa en el estado de nutricion

de la ni}401ezy principalmente de aquellos que se hallan en edad escolar. Frente a

la problematica descrita, los comedores del INABIF se constituyen como una

alternativa a la falta de acceso a alimento, por lo menos en lo que se refiere al

aspecto de cantidad, mas no asi en calidad (proteinas).

En la tabla 1, se presenta los resultados del peso promedio de las raciones de

alimentos distribuidos por los comedores "Nery Garcia Zarate" y "Villa San

Cristobal", correspondientes al INABIF. en la que se puede apreciar lo siguiente:

En el comedor popular "Nery Garcia Zarate", se pudo determinar que el peso

promedio (obtenido de 20 muestras) fue de 817,6 gramos, con un peso humedo

promedio de 642,3 g(que representa el 98.2%) y un peso seco promedio de 175,3

g (que representa el 53,2%).En tanto que los valores promedio obtenidos en el

comedor popular "Villa San Cristobal", fue como peso promedio total de 791.3 g,

como peso h}402medo630.4 g (79,7%) y 160,9 g (41.3%) como promedio del peso

seco. De los resultados obtenidos se puede mencionar que las raciones

distribuidas por ambos comedores, estén constituidas mayormente por liquidos,

representando el 78,6% para el comedor "Nery Garcia Zarate" y el 79.7% para

"Villa San Cristobal", mientras que el componente solido solo representa el 21.4%

y 20,3�034/o,respectivamente, valores porcentuales obtenidos, sobre la base del peso

total de los alimentos muestreados. Es decir, que estas raciones, solo contienen

a|imentos cuantitativos, que dan la sensacion de "llenura" ;pero, no aportan los

nutrientes esenciales como proteinas y la energia necesaria para que el

organismo de los ni}401oscomensales, pueda cumplir con su funcion fisiologica

optima.

En la tabla 2, se presenta los resultados del analisis proximal (como porcentaje)

de las raciones distribuidas por ambos comedores populares, obteniéndose los

siguientes resultados: En el comedor "Nery Garcia Zarate", se determino un

porcentaje de humedad del 74,1%, proteinas 5,70%, grasa 5,62%, hidratos de

carbono 10,40% y ceniza 4,14%, determinandose una energia alimentaria de

114,98 Kcal, la misma que fue obtenido de acuerdo a la constante de ATWATER

(multiplicando por 4 los valores de proteinas y carbohidratos y por 9, los valores

de lipidos), Los valores obtenidos en el comedor "Villa San Cristobal" fueron para
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Ia humedad de 722%, proteinas 4,81%, grasa 6,73%, hidratos de carbono11,79%

y ceniza 4,6%, determinandose una energia alimentaria en el orden de 126.97

Kca|.De los resultados obtenidos se puede mencionar que las raciones

alimenticias distribuidas por los dos comedores populares del INABIF, presentan

bajos porcentajes de nutrientes, aunque cercanos a los requeridos, pues, si se

toma en cuenta el peso tota| promedio de estas dietas distribuidas, Ia cantidad de

proteinas presentes es de 46,6y 38,1 g, de lipidos en la cantidad de 45,9 y 53,3 g

y carbohidratos la cantidad de 85 y 93,3 g para los comedores "Nery Garcia

Zarate" y "ViIIa San Cristobal", respectivamente. Cabe mencionar que el promedio

de peso fue ligeramente superior en el primero de los comedores mencionados.

Los valores de los nutrientes hallados, al ser convertidos a valores energéticos,

arrojan cifras de 9395 Kcal y 1005.3 Kcal, valores que son muy inferiores a los

requeridos por los ni}401osde 6 a 12 a}401osde edad, que van de 2010 a 2700 Kcal

por dia �0302.LaOMS�035,refiere que en muchos paises en vias de desarrollo, Ia

densidad energética de los alimentos consumidos diariamente, es decir, Ia

cantidad de energia por gramo de alimento ingerido, es un factor critico a la hora

de traducir las estimaciones de necesidades dietéticas en ingesta alimentaria

practica. Esto se debe a que con frecuencia son pobres en grasa y ricas en agua.

En este contexto, al observar Ios resultados de la tabla mencionada, se aprecia

que las dietas de los dos comedores presentan valores bajos de lipidos, lo que se

manifiesta en bajos valores de densidad energética y en el apone de energia.

En Ios tablas 3 y 4, se presentan Ios resultados del estado nutricional de los ni}401os

comensales de los dos comedores populares evaluados en relacién con el sexo,

observandose que para el comedor "Nery Garcia Zarate", de un total de 80 ni}401os

(100%), el 58,8% (47) pertenecen al sexo masculino y el 41,2% (33) al sexo

femenino. En cuanto al estado nutricional, solo el 11,2% (09) presentaron un

estado nutricional adecuada, correspondiendo el 6.3% (5) a las mujeres y el 5%

(4) a los varones�030Por otro Iado otro aspecto importante es que lo ni}401oscon

desnutricién crénica representa el 53,8% (43), con mayor incidencia en los

varones con el 31.3% (25). Luego, se ubica el 31.3% (25) de ni}401osque

presentaron desnutricion aguda, donde los varones, igualmente, se ubican en el

Iugar predominante, con el 21,3% (17); finalmente, con el 3,7% de cases (3) se

encuentra los ni}401oscon desnutricion crénica reagudizada. Al realizar la prueba de

chi cuadrado, no se hallo significancia estadistica (p>0,05), lo que se interpreta

como que no existe relacion entre el estado nutricional de los ni}401oscon el sexo.
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E
En el comedor "Vi||a San Cristébal" (tabla 04), el 60% (48) son del sexo masculino

} y e! 40% (32) corresponde al sexo femenino. Del mismo modo, en esta poblacién

�030[ de ni}401os,sélo el 62% (5) presenté un estado nutricional optimo, mientras: que los

3, ni}401oscon desnutricién representa el 52,5% (42), afectando mayormente a las

ni}401as,con el 27,5% (22), aunque sin mucha diferencia con respecto a los varones,

�030[ en quienes se determiné un 25% (20) de casos. La desnutricién aguda se hallo en

f el 35% (28) de los ni}401os,con mayor incidencia de casos en los varones con el

i 263% (21 ); mientras que del 6,2% (5) registraron desnutricion crénica

j reagudizada, con el 5% (4) que corresponde a los varones. Al efectuar Ia prueba

�030, de chi cuadrado, no se hallé significancia estadistica (p>0,05), interpretandose e

§ como que el sexo no es determinante en el estado nutricional de los nifios. Los

i resultados obtenidos demuestran que la desnutricién tiene una frecuencia elevada

i en los ni}401oscomensales que acuden a ambos comedores del INABIF, re}402ejando

el abandono en el que se encuentra Ia ni}401ezde las zonas marginales de la ciudad

E de Ayacucho, donde esta institucién (INABIF) acoge a estos ni}401osen abandono

E brindandoles apoyo alimentario y de otra indole con la finalidad de sacarlos del

Y? estado en el que se encuentran, pero, Ia alimentacién brindada no es su}401ciente,

( principalmente en el aspecto de la calidad.

; El estado nutricional de los ni}401oscomensales, relacionado con los grupos de

�030} edad, se presentan en las tablas 5 y 6, donde se puede observar lo siguiente:En

i el comedor �034NeryGarcia Zarate" (tabla 05), del total de ni}401oscomensales; (80), el

E 46,3% (37) tienen edades que oscilan entre los 6 a 8 a}401os,presentando

it desnutricién crénica el 25% (20), desnutricién aguda el 15% (12) y desnutricién

, crénica reagudizada el 2.5% (2). Los ni}401osde 9 a 11 a}401osrepresentan el 20%

E (16), dentro de los cuales el 11,3 (9) presentan desnutricién crénica, el 7.5 (6)

I desnutricién aguda y ninguno con desnutricién reagudizada. Los ni}401osde 12 a 14

( a}401osrepresentan el 33,7% (27), con el 17.5% (14), 8,8% (7) y 1,13% (1) para la

3 desnutricién crénica, aguda y reagudizada, respectivamente. Cabe se}401alarque

i los mayores porcentajes de desnutricién crénica, aguda y reagudizada se hallan

�030 en los ni}401oscon edades comprendidas de 6 a 8 a}401os.Asimismo, en el comedor

F "Vi|la San Cristébal" (tabla 6), el 51,3% (41) esta representado por ni}401oscon

! edades de 6 a 8 a}401os,donde Ia desnutricién cronica afecté al 31 ,3% (25), la aguda

1 al 18,8% (15) y la crénica reagudizada al 1,3% (1), en este grupo no se encontré

caso alguno de estado nutricional bptimo. Enseguida, con el 26.2% (21) se ubican

g Ios ni}401oscuyas edades van de 9 a 11 a}401os,con porcentajes de 13,7°/a (11), 6,2%

i
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(5) y 3,7% (3) para la desnutricién crénica, aguda y reagudizada, respec}401vamente,

mientras que en los ni}401osde 12-14 a}401os,que representan el 22.5% (18). donde

la desnutricién aguda se comporté como la predominante con el 10% (8) de ni}401os.

De igual manera como en el comedor �034NeryGarcia Zérate�035,Ios mayores

porcentajes de ni}401osdesnutridos fueron hallados en aquellos que tienen edades �030

de 6 a 8 a}401os.Tal como se puede apreciar, los resultados obtenidos demuestran,

con gran desasosiego, que la desnutricién en sus diversas modalidades, esté

afectando a los ni}401osde los diversos grupos de edad, incidiendo con mayor

severidad en los infantes de 6 �024 8 a}401os,grupo etéreo muy vulnerable a esta

enfermedad carencial. Latham y Col �03027�031,refiere que la mala calidad de los

alimentos reduce Ia posibilidad de que el ni}401oconsuma suficientes micronutrientes

que permitan un adecuado desarrollo. En estos casos es probable que haya

muchos ni}401osmalnutridos, que no tienen un adecuado crecimiento y desarrollo,

principalmente aquellos que estén en pleno crecimiento (edades de 5 - 10 a}401os).

Estos ni}401os,desnutridos mayormente, al recibir Ios alimentos distribuidos por los

comedores del INABIF, dificilmente, podrén satisfacer sus necesidades

nutricionales, especialmente aquellos que tienen edades entre los 6 - 10 a}401os,

quienes necesitan constantemente del aporte de proteinas y elementos minerales

en la dieta para tener un crecimiento ponderal normal, por lo que es necesario

orientar hacia estos infantes los mejores recursos alimentarios con que cuentan

las instituciones benéficas, entre ellos INABIF.
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VI. CONCLUSIONES

1. Las raciones distribuidas por los comedores populares, presentan un

porcentaje promedio de peso seco del 21.4% para el comedor "Nery Garcia

Zarate" y 20,3% para �034VillaSan Cristobal, debido a que estan constituidos

principalmente por liquido.

2. El comedor "Nery Garcia Zarate" brinda a|imentos con un promedio de 46,6

gramos de proteinas, 45,9 gramos de grasa y 85 gramos de carbohidratos, I

que rinden un aporie calérico de 939,5 Kcal. En tanto, que en "Villa San

Cristobal", el promedio fue de 38,1 gramos para proteinas, 53,3 gramos para

grasa y 93,3 gramos para carbohidratos, con un apone de caiorias 1005.3

Kcal, evidenciando baja calidad y densidad energética de las raciones

alimenticias que ofrecen. 9

3. Los ni}401oscomensales que han sido catalogados nutricionalmente como

desnutridos fue del orden del 88,8"/u para los que hacen uso del comedor

"Nery Garcia Zarate", mientras que dicho porcentaje es del 93,8% para

aquellos que asisten a| comedor "Villa San Cristébal". La desnutricién crénica

ocup}401el Iugar predominante en ambos comedores populares (53,8% y

52.5%), seguida por la desnutricién aguda (31 ,3% y 35%) y por la desnutricién

crénica reagudizada (3,7% y 6.2%)�030Se determiné que no existe asociacién

(p>0,05) del estado nutricional con el sexo y la edad del ni}401o.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Es necesario continuar con la realizacién de los trabajos de investigacién,

evaluando Ias dietas distribuidas no sélo por el INABIF, sino también por otras

instituciones, incidiendo en aquellas que brindan apoyo alimentario a la

poblacién infantil y en base a ello contribuir a que se brinde a|imentos en la

cantidad y calidad adecuada.

2. Es prioritario realizar trabajos de investigacién el que se determine el estado

nutricional, principalmente de ni}401osy relacionarlos a sus caracteristicas

socioeconémicas, asi como a factores relacionados a las instituciones que

brindan apoyo alimentaria.

3. En base a los diagnésticos realizadas sobre la calidad de las raciones

alimenticias brindadas por instituciones de apoyo social, es importante

realizar investigaciones tendientes a formular dietas con la calidad adecuada

en base a alimentos que se producen en nuestra localidad, lo que permitiré,

en primer Iugar, disminuir los costos del preparado, y en Segundo Iugar, I

revalorar Ios productos alimenticios nativos.
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ANEXOS

Anexo 1

' Métodos para la clasificacién nutricional por Waterlow.

CLASIFICACION

P/T 2 80% (6 1 2 DS)

"°""" T/E 2 90% (6 1 2 DS)
0

Desnutricién Crénica o �034achicados" E (2 1 S�0303:)_ ( _ )

Desnutricién Aguda o �034Desgastados�035 : ; 2

Desnutricién Crénica Reagudizada ' 3 3:)
_ - 2

Fuente: Mata.�034

P/T = Peso en relacién a la talla

T/E = Talla en relacién a la edad
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Anexo 2

Prueba de chi cuadrado para la frecuencia del estado nutricional ole ni}401os

comensales del comedor popular "Nery Garcia Zarate" en relacién con el sexo.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintotica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,4493 3 0,485

Razén de verosimilitudes 2.447 3 0,485

Asociacién lineal por lineal .439 1 0.508

N de casos vélidos 80

a. 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia minima

esperada es 1,24.
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Anexo 3

Prueba de chi cuadrado para la frecuencia del estado nutricional de ni}401os

comensales del comedor popular �034VillaSan Cristobal" en relacién con el sexo

Pruebas de chi�024cuadrado �030

Valor gl Sig. asintética

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,1415 3 0,105

Razén de verosimilitudes 6,328 3 0,097

Asociacién lineal por lineal 4,016 1 0,045

N de casos validos 80

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia minima

esperada es 2.00.
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