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INTRODUCCION

El organismo humano se desarrolla y funciona normal
y armónicamente en la medida que se satisfacen sus reque-

rimientos de energía y nutrientes propios de la edad,
sexo, tipo de actividad y otros. La desnutrición se pre-
senta cuando la energía y los nutrientes que el organis-
mo incorpora son inferiores a los requerimientos mencio-
nados.

Se reconoce que la alimentación es uno de los facto-
res determinantes del estado nutricional¡ con este moti-
vo, se investigó el consumo de alimentos de 150 niños
de 1 a 5 años de edad que asisten a control a la Clíni-
ca Familiar "TercerMundo rr de la zona 5 de la ciudad
capital de Guatemala. Mediante una entrevista con las
madres y aplicando el Método Recordatorio de 24 horas,
se evaluó la dieta de cada niño en término de proteínas
y calorías. La ingesta total se comparó con las recomen-

daciones de calorías y proteínas que necesita el niño,
según su edad y sexo, para calcular su porpentaje de
adecuación. Para este propósi to se uti'lizaron las Tablas
de Recomendaciones Dietéticas Diarias y Valor Nutriti-
vo de los Alimentos proporcionadas por el INCAP. Se de-
terminó a la vez, la relación existente entre el número
de miembros que integran la familia y las adecuaciones
obtenidas.

Los resultados nos demuestran que un 98% de las die-
tas ingeridas por los niños tienen un contenido calóri-
co por debajo de las recomendaciones dadas, y que el
93% de las mismas contienen aportes proteícos por arriba
de las recomendaciones mencionadas. Se observa también
que éstos aportes energéticos y proteícos van en dismi-
nución .conforme aumenta el número de personas que inte-
gran los hogares.
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DEFINICION y ANALISIS DEL PROBLEMA

La alimentación ha sido siempre una de las nec(

des y preocupaciones fundamentales del hombre y l

los factores determinantes de la formación y pH

de las sociedades.

Los patrones dietéticos de una población se VE

f1uenciados principa1emente por la disponibi1id

alimentos existentes, así como por sus hábi tos cu.
les, educación y nivel socioeconómico de cada fa;

Las dietas habi tuales de grandes sectores de la j
ción guatemal teca son insuficientes cuan titativa !
litativamente. En estudios realizados en el área
los porcentajes de adecuación de las dietas de le
ños, cubren del 63 al 80% de las necesidades eaI(
para las edades de 1 a 3 años, y en el grupo de
años la ingesta queda muy por debajo de las reCOJ

ciones dadas para la población de esa edad. Otro e.
de -la misma clase, nos reporta una adecuación de
gesta del preescolar con valores del 78% para ca
y del 80% para las proteinas. (6, 7 Y 9).

El tipo de alimentación y los hábi tos dietl
de los diferentes grupos de población del área ce.
mer.icana han sido objeto de diversos estudios por
del INCAP.

La dieta del niño preescolar es el resul tac
patrón alimentario de la comunidad. Sin embargo,
encontrado que el consumo de alimentos entre nJ
adul tos difiere no sólo en cantidad sino también
lidad. Los niños de edad preescolar consti tuyen !
los grupos más vulnerables con respecto a los pro
nutricionales del área centroamericana. Se recono(
la alimentación es uno de los factores determi
del estado nutricional¡ por lo tanto se considE
nrimnrdJal Jmnort:anc_Íaevaluar la inaesta dietét.
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Con este propósito, se investigó el consumo de ali-
entos de 150 niños preescolares que asisten a control
la clínica familiar "Tercer Mundo" de la zona 5 de

a capital de Guatemala, mediante entrevistas con las
adres y utilizandoel método recordatorio de 24 horas,
valuando la dieta de cada niño en términos de calorías
proteínas. La ingesta total se comparó con las recomen-
aciones de calorías y proteínas que necesita el niño"
'egún su edad y sexo, para calcular su porcentajede
'decuación, utilizando las cifras que figuran en la Ta-
~la de Recomendaciones Dietéticas Diarias y Valor Nutri-
:ivo de los Alimentos para C.A. y Panamá propuestas por
,1INCAP. (anexos 2 Y 3)"

A la vez, se determinó la relación existente entre
~l número de personas que integran la familia de los
¡iños estudiados Y su nivel de adecuación obtenido.
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REVISION BIBLIOGRAFICA

Se define como preescolar al niño de más de un
de edad que no ha alcanzado todavia la edad de ingr
en la escuela. En general se considera niño preesco
"los del grupo de edad de 1 a 4 años" (del primero
quinto aniversario). (2)

En 1955, se llevó a cabo el primer ensayo de encu
tas dietéticas entre preescolares de un pueblo cere
a la ciudad de Guatemala, cuyo objetivo fue evaluar
estado nutricional de los niños pequeños de esa comL
dad. Se estudiaron 32 niños seleccionados en mue!:
estratificada; el estudio cubrió dos días, pero no e
secutivos, sino tomados al azar, pesándose todos
alimentos preparados para el consumo de toda la farol
y del niño escogido para el estudio. La validez de

resultados dietéticos se sometió a prueba por roee

de .los hallazgos bioquímicos Y clínicos del estue
confirmándose las deficiencias dietéticas observé

en la ingesta de proteínas y calorías.

En el lapso comprendido de 1955 a 1962 el INCAP

tuvo invo1ucrado en un proyecto específico orien¡

a establecer la interre1ación entre la nutrición y
infecciones, el cual incluyó tres comunidades indíg/

del Altiplano de Guatemala. Los estudios dietéticos

ron considerados de inmediato como esenciales para mI

los posibles cambios a suscitarse en los patrones I

téticos de las poblaciones investigadas. (5)

En 1965, se estudiaron 129 niños de edad preesCi
del área rural de Guatemala con el fin de conocel
consumo de alimentos, aplicando el método de regi
diario, y los porcentajes de adecuación de las di
de los niños se obtuvieron comparando la ingesta
las recomendaciones nutriciona1es; obteniendo niv
de adecuación del 63 al 80 % para las necesidades c
ricas en el grupo de edad de 1 a 3 años y un parcen

-~ -"-
--,, ~';Á "' '" co7 rrrnn,-, np> 4. ;=¡ S Año!=>. (9)



estudio realizado en Villa Nueva, Guatemala en
nos reporta una adecuación de la ingesta del prees-
con valor del 78% para calorías y del 80% para

oteínas. (6)

~as encuestas realizadas en preescolares a nivel
lunidades, realizadas por otras divisiones del INCAP,
-an el mismo problema deficitario no sólo en calo-
sino también en proteínas, vitaminas y minerales,
ros los niños de 1 a 3 años. (7)

~ otro lado, como parte de una encuesta nutricio-
~alizada en la India por Someswara Rao y colabora-
se recolectaron datos sobre la ingesta de alimen-

~ un total de cerca de 18,000 preescolares, utili-
técnicas dietéticas precisas. Recientemente se
a cabo un análisis especial de estas encuestas

iras a elucidar la deficiencia de proteína, para
il se tomaron sólo 1,368 niños de seis centros di-
es. Los resultados revelaron que la ingesta de
as fue menor de 100 cal/kg de peso corporal, cifra
~ considera adecuada para esas poblaciones, mientras

2 lo referente a proteína, que probablemente podría
sido adecuada, la ingesta resultó ser deficiente
sa de las limitacionescalóricas.En 1969, Owen
m notificaron el primer estudio hecho en Estados
; con datos sobre el consumo de alimentos obtenidos
. método de registro diario. Dichos autores estudia-
,8 niños en el Estado de Misisipí, mediante entre-
; en los hogares. Cada familia fue visitada durante
iías para recolectar información sobre su status
rico, origen de los alimentos, técnicas de su pre-
ón y hábitos dietéticos del niño; se llevó asimis-
1 registro exacto del consumo de alimentos de los
En concreto, tal procedimiento es prácticamente

oníca seguída por el INCAP para la obtencíón de
de la famílía y del níño. (5)

la República Dominicana, el informe de Ma. Cole-
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,
lizada en 32 familias, informa que el consumo calóri,
promedio es de 1,540 calorías día y de 31.7 gramos I

proteína. Las adecuaciones energéticas darían un índi,
de 77 % Y las proteicas de 86 %, (emplearon como bao

las recomendaciones FAO-OMS 1973, que para esta pab1.
ción arrojaron valores promedios de 2,000 cals. día
37 gramos de proteína). La encuesta CONAPOFA (1974) ij
cluye datos muy completos sobre dietas de niños de di~
tintas edades elaboradas por el método recordatorio l

10 dado al niño el día anterior. Dicha encuesta muest~
que ciertos alimentos de gran importancia nutricion,
como la carne, huevos, frutas, verduras, etc.

I si bif.
son introducidos en la dieta de los niños, su frecuenc~
de consumo es relativamente baja. (13 y 14).

En el área rural de Nicaragua, se evaluaron las il
gestas de los preescolares utilizando el método de rE
gistro diario de tres días, obteniendo cifras que mue~
tran que los niveles de ingesta de los niños son baje
en calorías, salvo en el grupo de 1 año de edad¡ en c~
bio, el de proteína total es adecuado para todos le
gruos. Al comparar los métodos de recordatorio en E
hogar y de registro diario de tres días aplicados é
mismo grupo de familias, se encontró que los resultadc
eran prácticamente iguales. (4)



MATERIALES Y METODOS

Mediante una entrevista con la madre y la aplica
ción de un formulario (anexo 1), se obtuvieron los dato
sobre el consumo de alimentos de 150 niños preescolare
seleccionados al azar, en la clínica familiar "Terce
Mundo" de la zona 5 de la ciudad capital de Guatemala
Se efectuó un promedio de cinco entrevistas por día
Durante la entrevista se le mostró a las señoras dife
rentes tipos y medidas de platos, vasos, cucharas, ta
zas, etc. para obtener una medida más real de las por
ciones servidas a los niños. (anexo 4)

Al terminar la entrevista se sumó, desayuno, al
muerzo y cena del renglón correspondiente a cada un
de los alimentos que figuraron en la dieta. Cada tota
de alimento se expresó de manera uniforme en término
de cucharadas~ onzas o unidades que corresponde a 1
misma forma en que está expresado en la Tabla Condensad
de Composición de Alimentos (anexo 2) en la columna d
porciones, para poder así calcular calorías y proteínas

La ingesta total se comparó con las recomendacione
de calorías y proteínas que necesita el niño, según s
edad y sexo, para obtener el porcentaje de adecuación
Con este propósito se aplicaron las cifras que figura
en la Tabla de Recomendaciones Dietéticas Diarias 1973
(anexo 3)

Las tablas que aparecen en los anexos 2 y 3 fuero
elaboradas por el INCAP.

La muestra se estimó en base a lo indicado por Ara~
da Pastor (1) en su trabajo IIIndicadores mínimos dE
estado nutricional" en donde afinna que el grupo de ni
ños menores de 5 años puede usarse como un indicade
de los problemas nutricionales de la comunidad. y rece
mienda un tamaño de muestra de 150 niños para una com!.;
nidad como la evaluada en nuestro trabajo.
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as que componen la familia y el nivel de adecuación
teíco-calórica, durante la entrevista se preguntó

el número de personas que componían la familia y
todos consumieron lo mismo que ingirió el niño en
udio. Se descartó a la vez, que el niño hubiese esta-
enfermo y que el día evaluado se hayan presentado
la casa personas ajenas a la familia para descartar
l disminución en las raciones de los alimentos ser-
ros a los niños.

A los resultados obtenidos del estudio, se aplicaron
¡idas de tendencia central, elaborando cuadros esta-
¡ticos para su presentación.



EDAD S E X O TOTAL

Masculino Femenino

1 año 4 6 10

2 años 22 17 39

3 años 32 24 56

4-5 años 23 22 45

TOTAL 81 69 150

CUADRO No. 2

N X INGESTA % ADECUACION

4 900.25 78.3

22 883.9 65.4

32 1023.3 66.0

23 1130.8 64.6

~

CUADRO No. 1

Distribución de los niños preescolares
por edad y sexo.

Clínica Familiar "Tercer Mundo" zona 5
Guatemala, Junio-Agosto de 1984

Promedio de ingesta de calorías y porcentaje

de adecuación de las dietas de los preescolares,
según edad, sexo masculino.

Clínica Familiar "Tercer Mundo" zona 5
Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

EDAD

1 año
2 años
3 aÑos

4-5 años

Nota: La adecuación se obtuvo en base a las Recomendé

ciones Dietéticas Diarias propuestas por E
INCAP.
N = número de niños.



EDAD N X INGESTA % ADECUACION

1 año 6 793.5 69.0
2 años 17 1010.6 74.8

3 años 24 1023.1 66.0

4-5 años 22 1131.4 64.6

EDAD N X INGESTA % ADECUACION

1 año 4 33.7 140.4
2 años 22 41.7 149.1
3 años 32 46.4 154.6

4-5 años 23 52.8 160.O
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CUADRO No. 3

Promedio de ingesta de calorías y porcentaje

de adecuación de las dietas de los preescolares,
según edad, sexo femenino.

Clínica Familiar "Tercer Mundo" zona 5
Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

Nota: La adecuación se obtuvo en base a las Recomen-
daciones Dietéticas Diarias propuestas por el
INCAP.
N = número de niños.

CUADRO No. 4

Promedio de ingesta de proteínas y fXJrcentaje
de adecuación de las dietas de los preescolares

según edad, sexo masculino.
Clínica Familiar "Tercer Mundo" zona 5

Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

Nnrr:J ~ T.A ;:u1pr1J;u;iñn SR nht:uv() en hase a las Recomen-



EDAD N X INGESTA % ADECUACION

1 año 6 36.6 152.5

2 años 17 45.1 161. O

3 años 24 49.4 164.6

4-5 años 22 51.1 154.8

H

CUADRO No. 5

Promedio de ingesta de proteínas y porcentaje

de adecuación de las dietas de los preescolares
según edad, sexo femenino.

Clínica Familiar "Tercer Mundo" Zona 5
Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

Nota: La adecuación se obtuvo en base a las Recome.
daciones Dietéticas Diarias propuestas por

INCAP.

N = número de niños.

CUADRO No. 6

Porcentaje de adecuación calórica y protéica

de los niños preescolares en relación al
número de miembros que componen la familia.

Clínica Familiar "Tercer Mundo" zona 5
Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

No. Miembros No. Hogares
103

% de Adecuación
Calórica Protéica

1-4 personas

5-7 personas
8-10 personas

11 y más

103
38
4
5

65.3
68.1
63.2
77.O

159
151
127
131



DIETA

INGESTA calorías proteínas

n % n %

Por arriba de las
recomendaciones 3 2 140 93

Con recomendación
adecuada O O O O

Por debajo de las
recomendaciones 147 98 10 7

12

CUADRO No. 7

Adecuación de las dietas en relación a

las recomendaciones calóricas y protéicas

de 150 niños preescolares.
Clínica Familiar "Tercer Mundo zona 5

Guatemala, Junio-Agosto de 1984.

n = número de dietas.

'Nota: Las recomendaciones son las propuestas por
INCAP como recomendaciones Dietéticas Diarias.

el



DISCUSION DE RESULTADOS

Con el presente estudio se pretendió conocer la pre
blemática de la desnutrición a través de la evaluacié
de la ingesta dietética de 150 niños preescolares, 01
teniendo resultados que reflejan proporcionalmente UI
parte del problema general.

Cuadro No. 1. Distribución de los niños preescolar€
por edad y sexo. De los 150 niños estudiados, 81 fuere
del sexo masculino y 69 del sexo femenino.

Cuadro No. 2. Promedio de ingesta de calorías y pareer
taje de adecuación de las dietas de los preescolare
según edad, sexo masculino. Se ,observa aquí que la ir
gesta calórica tiende a disminuir conforme aumenta J
edad de los niños.

Cuadro No. 3. Promedio de ingesta de-c:alorías y porcer
taje de adecuación de las dietas de los preescolar€
según edad, sexo femenino. Se observa también una dismJ
nución de la ingesta calórica al ir en aumento la ed¿
de las niñas, con excepción del grupo de 2 años, done
se observó un ligero incremento en la adecuación de ir
gesta.

Cuadro No. 4 Promedio de ingesta de proteínas y porceI
taje de adecuación de las dietas de los preescolar€
según edad, sexo masculino. Este cuadro nos demuestl
que todos los niños tuvieron una ingesta protéica pe
arriba de las recomendaciones diarias dadas para su ed¿
y sexo, incrementándose el porcentaje de adecuación COI

forme aumentaba la edad.

Cuadro No. 5. Promedio de ingesta de proteínas y pol
centaje de adecuación de las dietas de los preescolare~
según edad, sexo femenino. Vemos en este cuadro que j

ingesta protéica no presentó diferencias por sexo, ~
que las niñas también presentaron niveles de ingest
arriba de sus recomendaciones diarias, incrementándot



ingesta al awnentar la edad,
el grupo de los 4 a 5 años.

con un ligero descenso f

adro No. 6. Porcentaje de adecuación calórica y protéi-
de los niños preescolares en relación al número de

embros que componen la familia. Se observa aquí una
sminución en la adecuación de la ingesta de calorías
proteínas de los niños al ir aumentando el número de
rsonas que componen los hogares. Como dato interesan-
encontramos un aumento de la ingesta en los hogares

rmados por 11 y más personas en relación, a la inges-
presentada por los hogares formados por menor número

, personas.

ladra NO. 7. Adecuación de las dietas en relación a
IS recomendaciones calóricas y protéicas de 150 niños
~eescolares. Este cuadro nos da una idea general de
t situación, demostrándonos que el 98 % de los niños
raluados tuvieron ingestas calóricas por debajo de las
~comendaciones diarias en sus dietas. Para las proteí-
lS vemos en cambio, que el 93 % de los niños tuvieron
letas que les proporcionaron ingestas protéicas por
~riba de sus recomendaciones diarias.

Tenemos entonces f que la ingesta calórica fue baja

1 todos los grupos de edad y en ambos sexos, obtenien-
promedios que no pasaron del 78.3% de adecuación.

i mejor adecuación (78.3 Y 74.8 %) le correspondió a
)s niños de 1 y 2 años para sexo masculino y femenino

sspectivamente. La adecuación más baja (64.6 %) le co-
respondió al grupo de 4 a 5 años en ambos sexos.

La ingesta protéica sobrepasó los niveles de adecua-
ión en todos los grupos de edad y en ambos sexos, alcan-

ando como promedio mínimo un 140 % de adecuación.

La sobreadecuación observada en la ingesta protéica
l1edeexplicarse por el consumo o preparación de dietas
al balanceadas en los hogares de los niños evaluados.
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Estos resultados son muy similares a estudios re
lizados por otros autores. Garcla Morán en Villa Nuev
Guatemala, estudiando la dieta de los preescolares e
tuvo adecuaciones del 87.5 Y 94.4 % para calorías y pl

teinas respectivamente.

Sebrell en 1969 encontró una clara tendencia al e
terioro de las adecuaciones dietéticas a medida que

¿

menta el número de miembros por familia. (6, 7 Y
13)

Patrón de Dieta: el desayuno de los preescolares en
mayoría consistió básicamente en pan, café, frijol~
leche o incaparina. En cuanto al almuerzo, el observ,
más frecuentemente estuvo constituido por caldo de f.
]01, de res o de pollo, con carne de res o de poI.
arroz y tortillas.En la cena se repetía el patrón I

desayuno con alguna ligera variante o agregando a
de lo que quedaba del almuerzo.

Se notó un bajo consumo de vegetales, hojas ver
y frutas, así como un alto consumo de huevos.

La aportación protéica fue dada en su mayoría
productos de origen animal.
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CONCLUSIONES

. El 98 % de las dietas evaluadas dieron aportes caló-
ricos [DI debajo de las recomendaciones dadas para los
niños en todas las edades y ambos sexos.

. El 93 % de las dietas evaluadas dieron aportes pro-
téicos por arriba de las recomendaciones dadas para
los niños en ambos sexos Y para todas las edades.

. Los resultados obtenidos son incongruentes con nues-
tra realidad nacional; lo que probablemente se debió
a la fonna en que se aplicó el tipo de encuesta uti-
1izado.

l. El balance inadecuado de las dietas puede deberse
a falta de conocimiento de los nutrientes que compo-
nen los alimentos por parte de las madres o de quie-
nes elaboran la comida de los niños.
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RECOMENDACIONES

1. Impartir educación nutricional a la población para
mejorar los hábitos alimenticios de la misma, a tra-
vés de pláticas dadas en las clínicas familiares
que funcionan en las diferentes zonas de la capi-
tal.

2. Poner al alcance de la población conocimientos sobre

dietas de costo mínimo que provean los requerimien-

tos energéticos y protéicos adecuados.
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RESUMEN

Se efectuó la evaluación de la ingesta protéica
;alórica de 150 niños preescolares que asisten a contro.
;l la Clínica Familiar "Tercer Mundo" de la zona 5 dE
la ciudad capital de Guatemala. Se entrevistó a la madn
'le cada niño, aplicando el método recordatorio de 2~
10ras para obtener la ingesta alimenticia de los niños.
Jurante la entrevista se descartó que los niños estuvie-
3en enfermos y que el día evaluado no hubiesen llegadc
risitas o mas familiares al hogar del niño que incidieral
~n la cantidad de alimentos consumidos.

Los resultados nos confirman que el 98 % de las die-
:as ingeridas por los niños contenían un aporte calóricc
~r debajo de las recomendaciones diarias propuesta~
XJr el INCAP para niños en edad preescolar y de ambo~
;exos,. y únicamente el 2 % de las dietas sobrepasarOl
las recomendaciones dadas.

En la ingesta protéica, la situación fue a la inver-
;a, el 93 % de las dietas sobrepasaron las recomendacio-

les dadas y el 7% estuvo por debajo de las mismas.

Se observa entonces,
:éico de las dietas está
:alórico de las mismas
Jientras que el protéico

que el aporte energético y pro-
mal balanceado, ya que el aportE
es inferior a lo recomendado,
sobrepasa las cifras dadas.

Esta deficiencia calórica encontrada se traduce el
lesnutrición cuando el cuerpo utiliza las proteínas par.
~ograr calorías y poder mantener la función normal dE
~os diferentes procesos vitales como crecimiento y ac.
:ividad física, provocando a la vez una utilización má;
~ápida de la proteína corporal.
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ANEXO 1

EVALUACION DIETETICA DEL PREESCOLAR

Nombre: Edad: Sexo

No. Familiar: Dirección: Fecha:

* incluye refacciones
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1 año 1150 24.0

2 años 1350 28.0

3 años 1550 30.0

4-6 años 1750 33.0

¿,

ANEXO 3

RECOMENDACIONES DIETETICAS DIARIAS

Edad Energía
kca1

Proteínas
g

Revisión, 1973

Tomado del cuadro sumario de Recomendaciones D ietéti
cas Diarias propuesto por el INCAP.
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ANEXO 4
MATERIAL UTILIZADO

Se utilizó el siguiente material como comparací(

en cada entrevista:

Material Capacidad

1 vaso 8 onzas (240 cc)

1 taza 7 onzas(210 cc)

1 cuchara grande
( 15 cc)

1 cuchara pequeña
( 5 cc)

1 pacha 8 onzas (240 cc)

1 plato hondo mediano 5 onzas (150 cc)
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