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Se presenta en el cuarto Capítulo el análisis e interpr~ 

tación de los datos, en el cual aparecen los resultados en ta 

blas pre-elaboradas, haciendo uso del chi cuadrado para la 

cuantificación de los mismos. Además de ello se muestra un 

breve análisis e interpretación apoyándose en el marco teóri

co y contrastándolo con la realidad encontrada. 

El último Capítulo contiene las conclusiones y recomen-

daciones generales obtenidas, tomando como base la informa--

ción recolectada. 

Se incluye finalmente la bibliografía utilizada, así co 

mo un cronograma de actividades, los costos de la investiga-

ción, los instrumentos que se utilizaron durante la recolec-

ción de datos y la propuesta que el grupo de investigadores-

hace ante los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Situac 1 a. 

Los primeros pobl de lo que actualmente es la Re-

pública de El lvador l fueron los P les l cuya socio-

económica fundamental era la propiedad común de la tierra,--

que ró en esa forma una stribución de la población se-

las necesi s de las mismas. 

La educación entonces era cósmica, es decir los niños--

aprendían haciendo las activi los adultos realiza--

ban, dándose ... "el aprendizaje mediante la práctica de la-

vida la vida"l. En lo que respecta a la alimentación se 

--cree que exist una distribución equitativa por fundamenta~ 

se en una propi común de tierra donde cada quien, obte--

nía los alimentos según su necesidad. 

Con la llegada de los españoles al continente America--

no, se inicia un período económico diferente, pues el indígg 

na es despojado de sus tierras lo que da origen a la 

dad privada y la explotación del trabajo ajeno. 

ta época también marca el inicio enfermedades, 

rra, pestes, desnutrición y muerte. Se introducen además el--

11 Irma Yolanda González de Landos. La Estructura-
Familiar y Rendimiento lar. Facultad de Ciencias Y Huma
n , Universidad de El Salvador, rtamento Cien---
cias de la Educación¡ 1989, . 49. 

11 
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lenguaje e 1, costumbres religiosas diferentes, así corno 

la educación sustentada en las escuelas las cuales estaban-

destinadas a los descendientes de los peninsulares, ya que-

se dificultaba el traslado hasta la madre patria para obtener 

la educación escolarizada de la 

indígenas tenían poco o casi nada 

a. Cabe mencionar que los 

acceso a d educa---

ción, limi ta al aprendizaje de os artesana--

les cuando eran admitidos en las escuelas conventuales. 

Con a la alimentación, sufrió un cambio--

enorme pues los españoles se apoderaron no solamente de la--

tierra, sino las riquezas que ésta produc I dejando so 

mente al indio aquellos productos de menos calidad y en can-

tidades insufic una disminución en los culti-

vos empleados para una ingesta aliment ia adecuada de la 

milia ind 

Cuando por las contradicciones socio-económicas se 

el proceso independencia , solamente cambian los 

pequeños grupos beneficiarios de la explotación y 1 someti 

miento de los I ya que en esta a, a de lo 

grarse la liberación de la corona española, los mismos indí

genas, siguen siendo humillados y maltratados, lo que demos

la independencia no había sido para ellos. 

Para las masas desposeídas, las condiciones de vi se

guían siendo deplorables, se les continúa imponiendo jorna--

excesivas de t jo, así como exponiéndolos a 
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enf infecto-contagiosas¡ 

muertes; las cuales fueron est lsadas r los --

entes, qu zar el t jo-

a los indígenas l cont i el de tributos. Al 

rse cuenta la 1aci ro ifi de la 

ia y v a los de las 

extensiones t ra¡ se acantee tales como 

testas masivas, las cuales fueron por el agrava---

miento de los soc y su implicación 

tro 1 v las rsonas con la finalidad de 

tener mejoras no solamente ra una , s para la 

de la 1 

Con el correr I las iones de vida 

sido similares, a al mismo de rsonas 

representado la la 1ación. 

Actualmente, la salvadoreña a 168 la--

ia e la, se encuentra en una crisis ico-

y social en lo a las s 

de la lac 

Fundac 
PI 

el 

por una 
que lo hace el 

lac 5 millones 
densamente 

una alta tasa 
cuadrado. 
ta en un 

rt y otros; Habitat y 
a Desarrollo y 

y Estudio, ina No. 48. 

tasa 
anal 
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Una tasa de analfabetismo corno la que se menciona indica 

que un alto porcentaje de la población no tiene acceso a la--

lectura y escritura, siendo ésta una de las principales nece-

sidades básicas no satisfechas. 

En cuanto a la salud, "existe un índice de mortali--
3 

dad infantil del 43.8% por cada 1000 nacidos vivos" 

Dentro de estas condiciones socio-económicas de la na---

ción, puede afirmarse que ... "solamente la cuarta parte de la 

población, tiene acceso al agua por cañería y la tercera par-

te a la electricidad, específicamente en lo que respecta al--

; ,4 
area urbana' . Lo que demuestra las precarias condiciones de-

vida de la sociedad general. 

Seg6n datos de] Ministerio de Salud P6blica y Asistencia 

Social, ... u para el año de 1985, se disponía de 3 médicos por 

cada 766 rsonas ... n5
, por lo que a6n cuando la población --

acuda a un centro hospitalario, dificilmente va a obtener 

atención en salud, y en los casos en que la obtenga, ésta no-

será con la calidad esperada; pues dentro del presupuesto ge-

neral de la nación, es asignado a Salud solamente: "el---

8 4" ,,6 . 'i5... , lo que no es suficiente para dar cobertura a la --

alta demanda existente . 

11 Ibid, ... pagina No. 50. 
4 I _1 Ibid, página No. 50. 

Ibid, ... pagina No. 5i. 

il Ibid, página No. 51. 
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En cuanto al estado nutricional, la población en El 

vador, se ve que el 50% de los menQ 

res 5 años presentan algún grado de desnutrición, tal es

tado nutricional se ve influenciado por el alto costo del---

al y algunas veces debido a la esibil por fal 

ta de éste, lo que condiciona que los alimentos no sean pro

porcionados de acuerdo a las necesidades del organismo. 

Aunado a ello, existe una tasa del 50% de desempleo, y-

la obtención de os económicos bajos por aquellas pe 

nas que poseen un trabajo fijo; y aún menos si desempeña un

subempleo, lo cual impide la capacidad de una compra de ali

mentos adecuada. 

Lo anteriormente expuesto, está condicionado el 

jo nivel educativo alcanzado, que dificulta el disfrute de-

un empleo que provea de una capacidad monetaria como para sa 

tisfacer las necesidades nutricionales. 

En lo referente a la educación! al igual que en otras-

épocas, responde al desarrollo económico actual¡ de ahí que

el sistema productivo capitalista imperante, va orientado a

formar en el educando una manera de pensar que acepte el he

cho de la explotación y la deformación de la realidad. 

Este aspecto económico de la sociedad salvadoreña, or

ganiza la educación institucionalizada de modo que el año-

escolar se desarrolle entre los meses de febrero a octubre! 

ya que en el período que comprende desde noviembre hasta --
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ro, se la recolecc los cu1 

sostienen la la I como lo son: 

a y al • Esta la incorpora 

estacionariamente la mano de obra, en su campesina---

y, en la que se incluyen los niños o escolares lan 

tre las s 8 a 15 , quienes las 

escuelas para 1 s que ren i resos al gru-

po fami1 r y con ello contribuir a solventar los den--

tro del 

El anterior se agrava con la actual crisis ge--

nerada la rra hace z os el 

a. miles de personas la ; de es-

to, a la tructura, entre lo se el 

derribo res 1 al el e 

a la ene rica, interrumpe por sectores la 

del fl y en genera el paro de labores en icas y 

otros. 

resul esta crisis, se .-ra una economl.a 

guerra, caracteriz por el alza en los de productos 

de consumo ha incremento al e,-

medicina, vestuar y otros artículos uso lar~ así co-

mo cierres de cas hunden en el desempleo a miles de-

salvadoreños, sectores 1 se 

ecen en v s el hacinamiento 

y la ci en iratorias. 

inaccesibilidad a la a I conll al au--
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mento de los índices de desnutrición en los menores de 5 años, 

quienes se encuentran en un medio ambiente hostil e inadecuado 

y con un saneamiento ambiental deficiente en todas sus áreas. 

La situación social expuesta, se refleja en un pequeño--

sector de la población salvadoreña, como es la Comunidad Ti--

netti. 

Dicha Comunidad posee un terreno topográficamente inade-

cuado, ya que es atravezada por una corriente del Río Acelhua

te, que divide a la Comunidad en dos porciones, distribuídas-

en ambas orillas y a lo largo del Río. 

Las viviendas poseen una extensión comprendida entre los-

11 y 24 metros, y en ellas habitan un promedio de 4 a 6 .perso-

nas. 

Tales núcleos se desempeñan en su gran mayoría en subem-

pleos o empleos disfrazados, con los cuales brindan al grupo-

familiar ingresos económicos menores de C500.00 mensuales, 10-

que no permite la satisfacción adecuada de necesidades básicas 

fundamentales como la alimentación. 

Al respecto, la dieta básica alimenticia de ésta pobla--

ción, está compuesta de frijoles, arroz, tortillas, y café, -

y en esporádicas ocasiones por huevos, productos lácteos y ---

otros alilnentos de origen animal que son 

el mantenimiento de una normal nutrición. 

indispensables en --

En lo referente a la educación, la satisfacción de ésta--

no es vista como una necesidad sentida, por ser propiedad priQ 

cipal la b~squeda de ingesos al grupo familiar para solventar

otras necesidades prioritarias. Es así como la mayoría de esta 
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población tiene nivels de estudios comprendidos entre el 30. 

y 60. grado. Cabe agregar, que los n os a temprana edad son 

introducidos al so productivo¡ labores que 

de una y otra manera generan cierta cantidad monetaria. 

B. Enunciado del lema. 

De la situación desc ta anteriormente se deriva el prQ 

blema que guió esta investigación y que se enuncia de la 

ma siguiente: 

¿Cómo influye el nivel educativo escolarizado de los 

dres o encargados en el estado nutricional de los niños meno-

res de 5 la Comunidad 1 Municipio de San --

Salvador, durante el segundo semestre de 1989? 

C. JUSTIFICACION 

La población salvadoreña se ve por múl les --

factores, entre los que se encuentran: el desempleo, el alto-

costo de los alimentos, viviendas 

armado, entre otros. 

les y el confl to-

Dentro de esta población hay un sector directamente a 

tado, en el que se incluye a los menores de 5 años, que desde 

que son idos traen en su organismo un estado nutricio--

nal que representa la marca de un ado que no ha ficia-

do en absoluto a sus antecesores, lo cual ha venido transmi-

t se de ión en ración, por esta ra en este

estudio se investigó el estado nutricional de los menores de

S años la Comunidad Tinetti, analizando las causas princi-
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pales que dan origen a este problema y proponiendo de esta m~ 

nera algunas alternativas de ayuda, ya que esta población es

considerada de alto riesgo porque en esa edad su organismo m~ 

dura, crece y se desarrolla, siempre y cuando se den las con

diciones adecuadas para ello, como son: alimentación variada, 

vivienda, recreación, atención de salud, educación, protec--

ción y abrigo. 

Fué seleccionada la educación escolarizada de los padres 

porque las personas de la Comunidad Tinetti han alcanzado, en 

su mayoría no más de tres grados de educación escolarizada,-

lo que les limita sobre el conocimiento del valor nutritivo-

de los alimentos que proporcionan a los hijos. Otro elemento

importante por el que se seleccionó el terna de estudio, es -

que el sistema productivo del país absorve como mano de obra

a personas calificadas y con cierto nivel educativo, con lo-

que obtienen un salario fijo que permite obtener los alimen-

tos necesarios para sus familias; pero aquellos que no reunen 

estos requisitos, como ocurre con casi la totalidad de los 

bladores de la comunidad Tinetti, no son idos , tenien-

do que recurrir a empleos disfrazados. Esta forma de subsis-

tencia genera resos que no cubren ni el mínimo de sus nec~ 

sidades básicas, viéndose mayormente afectado el estado nut 

cional de los menores de 5 años, que a diferencia de la pobla 

ción adulta, necesita protéico-calóricos ra-

crecer y desarrollarse normalmente, y llegar a ser ciudadanos 

útiles a la sociedad. 

Estas características mencionadas se cumplen en la comu-
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nidad Tinetti, creyéndose vital la investigación del tema ex

puesto. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

a. Alcances. 

Con el es io realizado se benefició en primera instan-

cia a los niños que fueron sujetos del mismo, también a las-

familias a las pertenecen estos menores 5 de ---

edad, así como a los habitantes de la Comunidad Tinetti ya--

que conocieron el ve e nutricional de los menores 

de 5 años. Este beneficio podría hacerse mayor si se lemen 

ta la alternativa de solución que se propone como resultado,-

10 cual redundaría en mejorar el estado nutricional no sólo-

de los menores de 5 años sino de otros niños que pertenezcan

a los núcleos familiares, ó ninos de otras comunidades con-

iguales características, facilitando su normal crecimiento y

desarrollo, obteniéndose en un futuro ciudadanos que impul-

sen de mejor forma el desarrollo económico del país. 

Otro sector beneficiado fué el grupo de trabajo porque-

utilizó la metodología de la investigación en áreas de mayor

prioridad para la población salvadoreña, como son la educa--

ción y el estado nutricional, permitiendo un conocimiento so

bre el fenómeno de estudio lo que redundará en el futuro de-

sempeño del profesional de Enfermería. 

También la presente investigación permitirá a otros grg 

pos investigadores retomar elementos de juicio para futuros-

estudios que enriquezcan el abordaje de áreas como la educa--
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ción y el estado nutricional, utilizar ello co-

mo punto tanto los resul s i en este 

como las var les que no ron ser control 

Finalmente con la Univers El Salva-

dar, a de la carrera atura en Enferme 

> '" lCO concretizan la docencia, sti 

al, f a los 

const las amplias clases lares de la sociedad s 

b. Limitaciones. 

Se cons una limitante el t le 

los famil los en--

el es ya las diversas activ 

tos r; los enc de los menores 5 v 

la 
• # 

de la en sminUClon pro e en-

la i recolectada. 

Otra limitante para el estudio la situac pOI ica 

actual 1 pa interfi en las actividades 

ntos inesperados que se dieron durante el 

transcúrso la t 
. , 
lon. 

Otra limitante fueron los recursos materiales y 

cos lo que se restr ó el camente al 

menor 5 y a la comunidad en residen. Limi el 

la escases de bibl existente con lo 

I ten r a literatura general-

ra r las necesarias. 
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E. OBJETIVOS 

a. Objetivo General. 

Con el desarrollo de la investigación se esperó establ~ 

cer como el nivel educativo escolar de los padres o encarga

dos, influye en el estado nutricional de los menores de 5 --

años de la Comunidad Tinetti. 

b. Objetivos Específicos. 

1. Determinar el nivel educativo escolarizado de los padres 

o encargados de los menores de 5 años de la Comunidad--

Tinetti. 

2. Establecer el estado nutricional de los menores de 5 --

años de la Comunid2d Tinetti. 

3 . Relac el nivel educativo de los res o encargados 

con el estado nutricional que presentan los niños meno-

res de 5 

4. Proponer alternativas de solución que en conjunto con--

los padres de familia se encaminen a mejorar el estado-

nutricional de los menores de 5 años de la Comunidad Ti

netti. 

F. SISTEj\1A DE HIPOTESIS 

a. Hipótesis General. 

El bajo nivel educativo de los padres o encargados influ 

ye negat en el estado nutricional de los menores 

de cinco años. 
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b. Hipótesis Específicas. 

1. El ingreso económico familiar, relacionado con el ni

vel educativo de los padres o encargados, determina el esta-

do nutricional de los menores de cinco años. 

2. El conocimiento del valor nutritivo de los alimentos

por parte de los padres o encargados, influye en el estado nu 

tricional de los menores de cinco años. 

c. Hipótesis Estadística. 

Hipótesis General. 

Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% de error, entre el nivel educativo de los padres-

~ c~cargados y el estado nutricional de los menores de cinco

años. 

Ho Fe-

Hipótesis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% de error, entre el nivel educativo de los padres o 

encargados y el estado nutricional de los menores de cinco -

años. 

Hi : 

Hipótesis Específicas. 

ífica No. 1 

Hipótesis Nula. 

Fa -1= Fe 

No existe di rencia estadísticamente significa a nivel-

del 5% error, entre el tipo de ocupación laboral relacio--
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nado con el nivel educativo de los padres o encargados, y el

estado nutricional de los menores de cinco afias. 

Ha Fa == Fe 

Hipótesis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% de error, entre el tipo de ocupación laboral rela

cionada con el nivel educativo de los padres o encargados y-

el estado nutricional de los nifios menores de cinco afias. 

Específica No. 2 

Hipótesis NuL 

Hi Fo ::j: Fe 

No existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5~ de error; entre el conocimientc del valor nutriti

vo de los alimentos, por parte de los padres o encargados, y

el estado nutricional de los menores de cinco afias. 

Ro Fa = Fe 

HipótesiE Altern¿. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% de error, entre el conocimiento del valor nutriti

vo de los alimentos por parte de los padres o encargados y el 

estado nutricional de los menores de cinco afias. 

Hi Fa ::j: Fe 

G. DEFINICrON y OPERACrONALIZACrON DE VARIABLES 

c.. Definición de variables. 

Para definir las variables manejadas en la investigación, 

se presentar& la conceptualización bibliogr&fica, la cual ha-

=-~-----==----~~-- ~~---~~-----~~. -
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sido extraída del Dicccionario Pequeño Laraousse Ilustrado,--

para luego definir lo que será entendido por cada una de ----

ellas: 

1. Variables Independientes. 

1.1 Nivel educativo de los padres o encargados. 

Grado de desarrollo de las facultades físicas, intelec--

tuales y morales. 

Es el grado alcanzado en una institución escolarizada--

dentro de la cual el individuo se mantiene sujeto a leyes ó--

normas, las cuales definen su comportamiento. 

Este nivel educativo es manejado desde dos categorías---

- Bajo Nivel Educativo. 

La obtención de una preparación escolarizada que no so--

brepasa el 20. ciclo, así como personas que sin asistir a la-

escuela han aprendido la lectura y escritura; o por completo-

carecen de ello, cayendo dentro de la categoría de analfabe--

taso 

- Alto Nivel Educativo. 

La preparación escolarizada que ha permitido alcanzar un 

nivel educativo que va desde 70. Grado, bachillerato y estu--

dios superiores no universitarios, tales como carreras técni-

cas, entre ellas: electricistas y otros, incluirá también es-

tudios universitarios. 

Se ha considerado el alto nivel educativo a partir del-

70. Grado en adelante, ya que los programas educativos nacio-

nales a este niv~l, incluyen en sus currículas aspectos sobre 
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los alimentos y su valor nutritivo en relación con el desarro 

110 humano, lo cual permite la obtención de conocimientos 

nerales con respecto a la nutrición. 

1.2 Ingreso Económico 1 

Admisión o entrada de dinero a la familia. Se entenderá-

en la sente st como: 

tada mensualmente al grupo famil 

la cantidad monetar apo~ 

para la satisfacción 

las necesidades de la familia y de manera específica las nu-

tricionales de los menores de cinco años. 

1.3 Conocimiento del valor nutricional de los alimentos. 

Saber ó conocer la importancia de las diferentes sustan-

c alimenticias que sirven para nutrir. Ent se va-

riable como el manejo que tienen los padres o encargados so-

bre la clasificación de los alimentos de acuerdo a loS tres-

grupos icos existentes. Así como la composición nutritiva

de cada uno de éstos e importancia dentro del desarrollo y -

buen funcionamiento del organismo. 

2. Variables Dependientes. 

2.1 Es nutricional de los menores de cinco 

Es la situación de los niños menores de cinco años con--

re to a la nutric 

Se manejará en esta investigación, el estado nutricional 

desde dos niveles: 

10. iciencia estado nutricional. 

Aquel en el cual el peso y la talla no se encuentren --

acordes a la edad cronológica del niño, debido a una ingesta

alimenticia inadecuada o los problemas patológicos que inter-
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vienen en la adecuada utilización de los nutrientes por el-

organismo, presentando características físicas tales como:-

Presencia de edema, atrofia muscular (disminución o ausencia 

de tejido muscular), presencia de parrilla costal, piel arrQ" 

gada, seca o descamativa. También se incluirán característi

cas propias del cabello como presencia de signo de bandera-

(decoloración del cabello), inadecuada implantación (caída fá 

cil del cabello), resequedad y escaces. Además se incluyen as 

pectos conductuales tales como: Apatía, anorexia e irritabili 

dad, ya sea que dichas características sean presentadas en su 

totalidad o solamente algunas de ellas. 

20. Adecuado estado nutricional. 

Aquel en el cual el peso y la talla se encuentran en--

proporción con respecto a la edad cronológica del niño, a caQ 

sa de una ingesta alimenticia adecuada y que no presenta en--

su mayor las caracter ticas antes mene 

al deficiente estado nutricional. 

3. Variables intervinientes. 

con re 

3.1 Número de miembros que conforman la familia. 

Es la cantidad de personas compuestas por el padre, la-

madre y los hijos, que viven bajo un mismo . Entendién--

dose en la investigación como: El número de personas que int~ 

gran el grupo familiar y que conviven con el niño en la misma 

vivienda. 

3.2 tructurac del grupo liar. 

Ordenamiento central de la familia. Se clasificará en la 

invest ión en dos t 
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Completa: s conviven con los hijos. 

I leta: ausencia uno ó 

3.3 de los s o e r el es nutri-

1 1 

Actitud demostrada los itores o re es--

sobre la situac de los jos con re a la nutric 

s manej en la como: La 

da por de los enca 

1 cional de los , a jo 

el control del n sano, 

tos 

se le 

de alimentos¡ y la ionan al f así como el 

c con al tema y e 

das a mantener o 1 r el aumento so si fuera necesario. 

3.4 Al 

liar. 

o v 

liar. La 

liar, la cual e 

los tres 

los miembros del grupo 

res, utiliz o ingeridos por el conjunto 

los miembros del grupo fami 

compuesta por alimentos pertenecientes a-

icos. 

3.5 ro de miembros que trabajan. 

final 

El 

act 

gresos 

r las neces 

personas que des 

ir. En la i 

rsonas dentro del 

activ 

se 

familiar 

laborales que les permitan la 

lOS cuales se 

s alimenticias la 

s con la-

como: 

ra cu--

lia. 
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3.6 Alza en los precios de productos básicos. 

Aumento del precio en el costo de las mercancías funda-

mentales. En la investigaci6n se manejará como: E~ aumento en 

el precio de los productos de la canasta básica, debido a la

actual crisis socioecon6mica y que redunda en la inaccesibili 

dad a una dieta balanceada. 

3.7 Tipo de ocupaci6n laboral. 

Profesi6n o modo de desempeño, perteneciente al trabajo. 

Dentro del tipo de ocupaci6n laboral, se contemplan en la in

vestigaci6n las categorías siguientes: 

- Empleo: Aquellos que disfrutan de una actividad labo-

ral y la obtenci6n de ingresos econ6micos estables durante--

todos los roeses del año, tales como eropleados de fábricas,--

bancos, etc. 

- Subempleados o empleos disfrazados: Aquellas activida

des laborales que no permiten la obtenci6n de un salario míni 

mo, tal es el caso de tortilleras, vendedoras de botellas,--

tostadas, etc. 

- Obreros calificados: Personas que desempeñan oficios,

los cuales han sido aprendidos en academias o talleres espe-

cializados, y que pueden desempeñar de manera independiente,

variando los ingresos econ6micos que perciben, es decir,---

aprenden el oficio bajo programas pre-establecidos. 

- Obreros no calificados: Personas que desempeñan ofi--

cios que han aprendido empíricamente, a través de instruccio

nes de personas que conocen el oficio o imitándolas. 
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3.8 Capacidad de compra alimenticia. 

Aptitud para a irir tancias nutritivas. 

dose en la invest 

ra la obtención de 

una dieta completa. 

como: La accesibilidad monetaria pa-

s al icíos que proporcionen---

3.9 itos alimentic 1 grupo familiar. 

stumbres ó cas reali por el conjunto fami--

liar, relacionadas con aspectos nutricionales. En la investi 

gac se entenderá como: El t I cali y cantidad de ali

mentos, así como el número de tiempos de comida que el grupo

acostumbra a realizar durante el 

3.10 Alimentación consumida por los menores de 5 años. 

res utilizados D ingeridos por los niños me 

nores de cinco años. Contempl en la investi 

de alimentos que n a los tres 

a los n l' incl las canti 

como: 

icos--

adecua-

y tres empos de comida I así como amamantamiento 

a los menores de un 



b. Esquema de relación entre variables. 

1. Hipótesis general. 

Intervinientes 

Número de miembros que conforman la familia. 

Estructuración del núcleo familiar. 

31 

Interés de los padres por el estado nutricional 

del niño. 

Alimentación consumida por los miembros del gr~ 

po familiar. 

Número de miembros que trabajan. 

Alza en los precios de productos básicos. 

Independiente 

Nivel educativo de 

los padres o encargados. 
> 

Dependiente 

Estado nutricional de 

los menores de 5 años. 
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2. Hipótesis Específica. 

a} Intervinientes. 

Tipo de ocupación laboral 

Capacidad de compra alimenticia 

Independiente Dependiente 

Ingreso económico Estado nutricional de-

familiar los menores de 5 años. 

b) Intervinientes. 

Hábitos alimenticios del grupo familiar. 

Alimentación consumi r los menores 

de 5 años. 

Interés sobre el estado nutrici ¡al del 

niño. 

Capacidad de alimenticia. 

Independiente Dependiente 

Conocimiento del valor ------->-3Ia> Estado nutricional de

nutritivo de los alimentos los menores de 5 años. 

por rte de los padres ó 

encargados. 
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c. I s de las va les. 

V A R I A B L E S I N D I CAD O R E S 

. Vari les 
tes. 

lo Nivel i 

vo de los 

dres o enca 

1. o nivel 

cat 

do a una nstituc esco 

riz 

cl Finalizaci de un grado cQ 

r te al 1 r. ciclo 

escolar. 

Finalización de un 

ente 1 . c lo 

escolar. 



V A R I A B L E S 

1.2 Alto nivel 

tivo. 

2. Ingreso e 

familiar 

ca 

3. Conocimiento del 

valor nutritivo 

de los alimentos. 
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1 N D I CAD O R E S 

al Finalizae de un 

rres ente al 3er. ciclo 

escolar. 

b) Obtenc de algún año o --
terminaci de estudios de-

bachillerato. 

e) Realizac de estudios su-

periores no universitarios. 

dl Realizac de estudios su 

periores universitarios. 

a) Cantidad de dinero obtenida 

mensualmente por los miem-

bros del grupo familiar. 

al Manejo del padre o enca 

do de contenidos cos-

relacionados con una dieta 

balance I constitu 

por alimentos de los tres-



V A R 1 A B L E S 

b. Variables nd 
tes. 

1. Estado nutric 

nal de los n 

menores de 

5 

1.1 estado 

nutricional. 
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1 N DIe A D o R E S 

icos: 

- Carbohidratos. 

idos. 

Vitaminas, 

nerales. 

ínas y mi 

b) Manejo del padre o encarga-

do de contenidos teóricos--

el papel de cada uno-

de los nutrientes en el cre 

cimiento y desarrollo del--

n 

a) Peso y talla del n de---

acuerdo a la edad cronol 

gica. 

b) Presencia de s f icos 

tales como: 
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V A R 1 A B L E S 1 N D 1 e A D o R E S 

1- Ausencia de edema. 

2- Adecuada masa muscular. 

3- Ausencia de parrilla cos-
tal. 

4- Piel con turgencia normal. 

S- En cabello: 

5.1 · Ausencia de signo de--

bandera 
/ 

decoloración. o 

5.2 . Adecuada implantación. 

5.3 · Ausencia de resequedad. 

- - 5.4 · Brillosidad. 

5.5 . Flexibilidad. 

c) Presencia de aspectos con--

ductuales tales como: 

1- Interés ante objetos ex-

traños. 

2- Deseos de ingerir alimen -

tos de acuerdo a la fre-

cuencia alimenticia dia-

ria. 

3- Ausencia de llanto fre--

cuente. 
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V A R 1 A B L E S 1 N D I e A D o R E S 

1.2 Deficiente estado 

nutricional a) Peso y talla del niño en---

desproporción con la edad--

cronológica. 

b) Presencia de signos físicos 

tales como: 

1- Edema. 

2- Disminución de la masa---

muscular. 

3- Presencia de parrilla cos -

tal. 

4- Piel: 

4.lo Arrugada. 

4.2 · Reseca. 

4.3 · Descamativa. 

5 - En cabello: 

5.1 · Presencia de signo de-

bandera o decoloración. 

5.2 Fácil caída del cabello 

5.3 · Resequedad. 

5.4 · Escases. 

cl Presencia de aspectos con--

ductales tales como: 



V A R 1 A B L E S 

c. Vari les Intervi

nientes. 

1. ro de miembros 

que conforman la 

familia. 

2 Estructuración del 

leo familiar. 

1 N D 1 C A O O R E S 

1- Desinterés ante objetos 

extraños. 

2- Ausencia de deseos por 

gerir alimentos, ya s 

38 

·12 

durante tiempos de 

o fuera de éstos. 

- Aburrido y triste. 

.da 

- lanto frecuente. 

al Cantidad de personas con 0-

sin parentezco que habitan

la vivienda. 

a) Presenc a de ambos padres-

conviviendo con los hijos. 

b) Ausencia de uno de los pa-

dres. 

c) Ausencia de ambos padres. 
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V A R I A B L E S I N DIe A D o R E S 

3. Interés de los p~ 

dres o encargados 

por el estado nu-

tricional del ni-

ño. a) Inscripción del niño en el 

programa de control de ni-

ño sano. 

b) Número de tiempos de comi-

da proporcionados al niño. 

c) Tipo de alimentos facilit~ 

dos al niño. 

4. Alimentación consu 

mida por los miem-

bros del grupo fa-

miliar. a) Ingesta de alimentos pert~ 

necientes al grupo de: 

- Origen animal. 

- Frutas y verduras. 

- Raíces y leguminosas. 



V A R 1 A B L E 

5. Número de s 

que t jan. 

6. Alza en los precios 

de productos i 

COSo 

7. T 

1 

de ocupación 

1 • 
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1 N DIe A D o R E S 

al Cantidad de personas de la 

familia que de an al-

guna activ laboral 

munerada. 

al Alimentos que durante el--

segundo semestre 1989-~ 

componen la canasta i 

ca por arr 

- Leche (bote) 

- Huevos (uni 

- Frijoles ( 1 ibra) 

- Arroz (l ral 

(l ra) 

(l íbra) 

- Az r (l ra) 

<::36.00 

<:: 0.50 

<: 1. 60 

<:: .30 

<:: 0.70 

<: 6.00 

<: 1. 15 

al Empleado. 

b) leado o empleo dis--

fraz 
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V A R 1 A B L E 1 N D 1 CAD O R E S 

c) rero calificado. 

d) Obrero no calificado. 

8. Capacidad de 

pra alimenticia. a) de alimentos usual-

mente comprados r el--

leo liar. 

Cantidades en que son 

prados los alimentos. 

9. Hitos alimenti-

cios del grupo 

miliar. a) Frecuencia de tiempos de 

comida, por realiza-

das por el 

liar. 

b) Rechazo de algunos Ó al--

; 

alimento parte gun por 

del grupo liar. 

c) Ingesta de alimentos de--

lOS tres grupos icos. 
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V A R 1 A B L E S 1 N DIe A D o R E S 

10. Alimentación consu 

mida por lOS meno-

res de años. a' Los niños menores de un año 

son limentados con: 

1 Seno materno. 

2- Alimentación mixta (se 

materno mas leches arti-

ficiales u otros al 

tos naturales) 

3- Alimentos los tres-

grupos sicos. 

b) Los niños con edades entre 

uno y cinco años ingieren-

una dieta balanceada. 

cl Establecimiento de un hora-

rio por parte de los padres 

para q el ni coma du 

te el día. 

d) Consumo de golosinas por---

parte de los n 

el Ingesta adecuada en canti--

dad de alimentos por parte 

de los nos. 
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Definici términos sicos. 

Para el desarrollo de la investigación se utiliza los 

rminos siguientes: 

1. Alimentos. 

llos que son percibidos a través de la ista, el-

í , el tacto, el gusto y el olfato y que satisfacen 

la sensac del hambre. 

2. Anorexia. 

3 . 

Falt anormal (prol del ito. 

Ind ferencia por parte del niño, hacia la realizac 

de cualquier actividad que 1 e movimientos, 

serv se a triste y aburrido. 

4. cidad a uisitiva. 

Ingreso monetario percibido por una persona, el cual

le permite la obtención de productos. 

5. Cinturones de miseria. 

Regiones del país donde se ubican zonas marginales,--

ralmente localizadas a oril as de r , barran---

cos, etc., en las cuales habitan personas que no sa-

tisfacen adecuadamente sus nec sidades. 

6. Condic ones de vida. 

Ambiente favorable o desfavorabl que rodea a un indi 

vi , representado a t de a satisfacci de ne 

cesidad2s icas. 
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7. Dermatitis. 

Areas oscuras y escamosas parecidas a quemaduras en--

la piel, especialmente localizadas en miembros supe--

riores e inferiores, cuello y cara. 

8. Desempleo. 

Persona en edad económicamente productiva, la cual no 

desempeña ningún trabajo que le proporcione la obten-

ción de ingresos económicos. 

9. Destete Precoz. 

Suspensión total o parcial del seno materno, por cual 

r causa, antes de los 6 meses de edad del niño. 

10. Dieta balanceada. 

Alimentación constituída por nutrientes de los 3 gru-

pos básicos. 

11. Edema. 

Acumulación anormal de líquidos, que se presenta más-

marcado en piernas y brazos, aunque la parte superior 

de los brazos se mantiene delgada. 

12. Educación institucionalizada. 

Educación que se brinda dentro de una institución, en 

donde existen normas y reglas que rigen el comporta--

miento de un individuo. 

13. Hepatomegalia. 

Agrandamiento del hígado. 

14. Hipotermia. 

Valores subnonnales, inferiores a de temperatura 

corporal. 
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15. Medidas Antropométricas. 

Se consideran como tas: El peso expresado en libras 

ó kilos y la talla en cent tros. 

16. Necesidades básicas. 

Los aspectos fundamentales ser satisfechas, 

para que se dé un crecimiento y desarrollo,-

dentro de las cuales mencionarse: alimenta---

ción, educac , vestuario, vivi y recreac 

17. Nutrientes. 

Aquellos que van inclu 

y son los que al 

dentro de los alimentos,

ismo, la energ 

saria para un crecimiento y funcionamiento ade 

18. Parrilla Costal. 

Fácil vis ilidad de las costillas. 



CAPI 11 

MARCO TEORICO 

A. Breve Proceso Evolutivo de la Sociedad Salvado 

Los orígenes de la humanidad se remontan a la comunidad-

primitiva, en la cual durante el salvajismo su i se--

divide en ferentes estad 

Uno de ellos, es el es inferior que se caracteriza-

por que "los 

les o sub-t 

los árboles, 

aún en los s t ca--s permanec 

cales, y viv por lo menos parcialmente en-

ta es la ica explicac de que ieran con 

tinuar existiendo entre s fieras salvajes,,7. 

En esta a, la alimentación estaba basada en frutas,-

nueces y ra es. En el presente estadío es que se da la for--

ma del 1 

período 

je articulado y se cree que la duraci 

de milenios. 

de dicho 

En lo que respecta a su origen, Engels admite que: "El--

re 

mente ese es 

En relaci 

1 Reino Animal, debiendo aceptar, necesaria

transitorio,,8. 

a la educación, en los inicios de la humani-

Federico ls. El O de la Familia, La Pro-

piedad Privada y El Estado. Ediciones Tecohuat, El Salvador,-

1972. 19. 

ina No. 20. 

46 
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dad, puede decirse que la enseñanza era de la vida para la--

vida, ya que "para aprender a manejar el arco el niño caza--

ba, los niños se educaban participando en las funciones de-

la cOlectividad" 9 . 

Cuando se llega al estadía medio, que inicia con "El em 

pleo de pescado, (inc 1 uídos los crustáceos, mol uscos y otros 

animales acuáticos) como alimento y también se dió el uso -

del fuego,,10, dependiendo los pobladores del clima y la tie-

rra que los rodeaba, desplazándose según el cause de los ---

ríos, lo que permitió poblar los continentes. 

Con la población de nuevos lugares y el descubrimiento-

sobre todo del fuego se favoreció la introducción de otros--

alimentos a su dieta, COIllO son las raíces." tubérculos coci--

dos en ceniza caliente; lo que llegó a ser solamente un ali-

mento ocasional, pero no básico de su dieta. Al llegar al es 

tad{o superior, el cual se inició con la invención del arco-

y flecha convirtiéndose la caza en una de las ocupaciones cQ 

munes de ese entonces; lo cual permitió cierta "experiencia-

acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el-

conocimiento simultáneo de otros muchos inventos,,11. 

----------

2/ Aníbal Ponce. Educación y Lucha de Clases, Edito 
res Unidos, S.A. México, 1984, página No. 27. 

10L Engels, QE_~it, No. 20. 

11 IQid, página No. 20. 
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Posteriormente se d la introducción de la al r 

la cual marca el inicio de la barbarie en su estad in 

rior descubr se el moldeo de la arcilla a t del fue 

gOi ro "el rango caracte tico del per de la barbarie, 

es la domesticación y cr 

plantas ll12 , lo que consti 

de animales y el cultivo de las--

el desarrollo completo del es-

tad medio. 

se pasa al estad superior el cual "comienza con 

la c del mineral del hierro y pasa al est de la-

civilizaci con el invento de la escritura alf ica y su-

leo para la notac literaria,,13. 

Posteriormente se da la introducci del lIarado de hie-

rro tirado pJr animales ticos, lo que hizo pJsible la--

agricultura, produci 

tencia,,14. 

se un aumento en los medios de exis-

La familia por su parte también ha sufrido transforma--

ciones, pasando por varias etapas, dándose to a nivel de--

toda la humanidad; siendo a ra 

c grupos por existir cónyuges 

neraciones, la filiaci de los hijos 

11) 

1]/ 

a No. 21. 

na No. 23. 

"la consanguínea-

s originaron las ge 

r la madre y la 

11/ Irma 1 González ra. Estructura Fami 
liar y el Rendimiento Escolar. Universidad de El Salvador,-
Facultad de Ciencias y Humanidades, artamento de Educa-
c , página No. 50. 
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, , , di' ,,15 L d Slon comun e as escasas pertenenc1as . a segun a etapa-

fué la nunalúa donde la mujer predominó constituyéndose el--

matriarcado; dando origen al matrimonio por grupos. 

Al pasar el tiempo con la fabricación de los productos-

metálicos, el uso del tejido y la agricultura, la familia si 

guió experimentando cambios dando origen a la familia sin 

diásmica, "la cual marcó el tránsito entre el salvajismo y--

la barbarie y aglutinó la partícula bipersonal formada por--

el hombre y la mujer permitiéndo la convivencia del verdade-

d 1 d d d 1 h " ,,16 ro pa re y a ver a era ma re con os 1JOS . 

En esta época la unión era monogámica y la mujer guard~ 

ba una estricta fidelidad mientras duraba este tipo de rela-

ción o hasta que no fuese disuelta por uno de ellos. 

Al desintegrarse la sociedad primitiva, p8r la forma---

ción de clases sociales, teniendo como principales caracte--

rísticas la propiedad privada y la dominación; definiéndose-

además, las clases sociales de una forma jerárquica, y la di 

visión del trabajo en intelectual y físico. 

Esta sociedad esclavista da origen a la escuela destina 

da especialmente "a los sacerdotes y ancianos de la tribu y--

12/ Ibiª, página No. 50. 

1.2,/ l.i2id, pagina No. 51. 



sólo escogidos para las ceremonias de iniciación, donde se-

les enseñaban secretos parciales o totales de la tribu,,17. 
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Las clases sociales en este sistema, estaban bien defini 

das: entre las categorías de los esclavistas y los esclavos. 

Este sistema utilizó el trabajo como la mejor forma de--

explotación; además de perfeccionar los instrumentos de tra--

bajo con lo cual los amos se apoderaron no sólo de la tierra-

y su producto, sino que de los instrumentos y materias pri--

mas. 

Por su lado al esclavo: 

"No se educaba en forma sistemática, ni tenía ac 
ceso a la educación de los amos. Sólo se les en= 
señaba a obedecer y a trabajar, to quiere de-
cir que la educación e instrucción la obtenían~
en el mismo p~oceso de trabajc"!9, en contraste- __ 
con el esclavista que tenía acceso a educarse en 
aspectos políticos, económicos y sociales la
época. 

Al observarse en el Sistema Esclavista la exigencia de--

cubrir las principales necesidades de los esclavos, entre las 

que sobresale la alimentación, y que significa un desembolso-

para los dueños de las tierras l~amados feudos, deciden dar-

parcelas de tierra a un señor para que él la trabajara. El mo 

do de producción se convierte en un sistema feudal, basándose 

en una división de la tierra y tres clases fundamentales que

fueron; "nobles, clérigos y siervos,,19. 

17/ Material de Estudio. Desarrollo de la Pedagogía
como teoría de la Educación en El Salvador. Cátedra de Peda-
gogía General, Departamento de Educación, pág. No. 3 

1~/ IbiQ, página No. 

1~/ Ibid, pigina No. S. 
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Los habitantes las villas y cuyo trabajo estaba basa-

do en la agricultura se llamaban s Villanos; entre éstos se 

distinguían clases: Los siervos y los campesinos libres¡-

los ros se consi raban dueños si mismos, eran parte-

de la tierra y por cultivarla, además de tener la ---

obligac de servir tamente al s feudal. 

A partir de las controversias surgidas en el sistema feu 

dal por 1 Feudal y el siervo se "fueron gestan-

do los Burgos, en los que pequeños comerciantes que 

además de t ar la tierra, comerciaban algunos 

20 los que posteriormente se convertirían en burgueses" . 

Su el talismo como modo de produce , naciendo--

las ciudades, campesinos y artesanos, quienes para c~b~ir sus 

necesidades sicas tienen que vender su fuerza de jo.--

En este modo de producci la ación es de tipo clasista, 

como lo ha venido siendo desde que surgieron las clases soc 

les y el Esclavismo. Esta educación tiene como finalidad, el-

formar "hombres intelectuales para garantizar el sistema de 

explotac 

proletari 

1 hombre por el hombre, del bu 

,,21 

# 

es s re el- -

Por otra parte, los hijos de la clase proletaria, asis -

ten a escuelas licas en las cuales no se ens a en forma--

ina No. 6. 

na No. 5. 
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i ral, ido a las deficientes ciones materiales en 

las se sarrolla el escolar, como resultado,-

un rendimiento académico bajo, serción es iantil dada 

la necesidad de ayudar económicamente al grupo familiar al---

que pertenecen. 

De este proceso evolutivo la humanidad, el que hoyes 

el territorio de El Sal ha ntado algunas caracter 

ticas que tipifican los diferentes períodos de su desarrollo. 

Una primera etapa se ha caracteriz por los variados 

icos que dieron origen a lo es la 1 salva-

doreña, asentándose dichos a lo largo y ancho de 

el territorio conocido como io, en el pe de su 

mación. 

En general es a los P iles a quienes se les atri la 

descendencia sa al para ello, según David Browing, "el 

uso de la tierra y la recolección de sus frutos, eran parte 

inseparable , , t' d' ,,22 su eXlstencla ca 1 lana . 

Es decir, que la lación Pipil, fundament su exis--

tencia en una p la tierra, las familias tra-

bajaban para r sus alimentos, el hombre sal a cazar o 

a sembrar mientras las mujeres se dedicaban a las 1 s del 

hogar viv 

David Browing, El Salvador, la Tierra y el Hom-
bre, Direcci de Publicaciones. Ministerio de Educaci , El-
Salvador, 1975. . 32. 
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Su organizac social hab iniciado el desarrollo de-

una sociedad clasista, estando bien diferenciada de la si-

iente manera: 

"a} Nobles. 

b) Comerciantes. 

e) 

d} 

PI 

23 
Esclavos" . 

Otras caracte ticas que mencionarse de la pob 

ci de esta es que eran sumamente liteístas, tenían-

un Dios para c una de las causas naturales, en especial p~ 

ra las cos as. 

Cabe agregar con relaci a la agricultura, a pesar-

de que para la si ra utilizaban instrumentos primitivos, s~ 

gún dice Dalton: "Cosechaban maíz, frijol, cacao, tabaco/etc. 

guardando el producto en silos apropiados, la irrigación no--

guardaba secretos para ellos, y las aguas eran sabiamente dis 

tribu ,,24 

En lo que respecta a la alirnentaci se cree que habían 

alimentos para cada uno de la laci , porque su economía--

se fundamentaba en la p edad , por lo que se puede---

afirmar que la ingesta alimentaria era la necesaria para man-

tener un buen estado nutricional. 

211 Dalton, El Salvador. . Editorial 
Universitaria, El Salvador, 1979, ina No. 19. 

2jj Ibid, na No. 20. 
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Con relación a la educación, estaba dada de la vida pa-

ra la vida, si ificando ésto que aprendían haciendo las 

vi que el r diario les exigía. Los n 

dían a scar junto a los mayores. 

Poco tiempo duró esta forma da los i 

cambiándose totalmente con la llegada de los españoles bajo--

el mando de Don Pedro de Alvarado, en 1524, qu s consus --

fuerzas militares comienzan a rrotar a la población se-

oponía al sometimiento español; algunos asentamientos indíge-

nas opusieron resistencia que no detuvo la rac 

jera ya que el tipo de armas utilizadas entre ambos grupos --

era di rente. 

El impacto de esta llegada fué enorme, tal como continúa 

expon ndo Browing: 

" Todas las innovaciones de los conquistadores 
eran e invariablemente hostiles al--
indio, y aunque los españoles que estuvieron-
implicados en la conquista y en la subsiguien
te colonización de El Sal I nunca aron
de unos cuantos centenares, su influencia en-
la tierra y en la gente que habían descubierto 

profunda"25. 

Los españoles descubrieron que la riqueza del pueblo no-

radicaba en materia mineral, como en otros pueblos conquesta-

dos, vieron que la mayor fuente de explotación era la tierra, 

Y lo que en ella se s I pero no les bastó solamente 

2 Browi f Q2_~ii. pág. No. 73. 
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rer rarse sino que necesitaban el conocimiento del i 

Ll ron a concluir de el valor del territorio se --

ajustaba a las pos lidades de producir algunas de sus plan-

tas nativas, ya que "el indio era valioso para el espafiol, no 

lo su tri y su t jo, sino por ser un agricultor-

que compren la tierra que lo y era capaz de produ-

cir las plantas que el e 

La venida de los e 

1 codiciaba,,26. 

les int jo enfermedades, ham--

bre y guerra que p la muerte de miles de indígenas. 

La educación en su inicio dentro de los los indíge--

nas h tenido como fin educar de la vida para la vida, p.§: 

ro con la 11 de los e 

el rompimiento natural s 

dígena surgiendo la iglesia 

ra de la cultura de los 

les, tiene como resultado 

la evoluci en la comunidad in-

lica corno principal difundidQ 

istadores. La nueva educación in 

troducida consist en aprender a leer y escribir, estando 

rigida por las mujeres que ens a sus hijos en el hogar-

de la familia criolla. La laci en neral solamente reci 

bía instrucci rel iosa y en el mismo proceso de trabajo, lo 

necesario para su producci 

En lo que respecta a lo 

2&./ Dalton, 

co, la agricultura siguió 

ina No. 75. 
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fundamentando el sistema, se introdujeron las bestias de tiro 

y de carga, lo que reforzó el cultivo del añil "inaugurándose 

así, el caracter monocultivista y monoexplotador que hasta la 

. d d ... . ,,27 actuall a , contempla la economla naclonal . 

Surge además, una institución denominada hacienda, la --

cual lleva consigo "jornadas de trabajo excesivas, escasa re-

muneración del trabajo índigena, pésima alimentación del peón 

y castigos infamantes" 28 . 

En relación a la agricultura, ésta siguió fundamentando-

el sistema, el indio fué despojado de sus tierras, pasando a-

ser un objeto de explotación. 

En el medio agrícola, el rroducto obte~idc de la tierra, 

ya no solamente era para quien lo trabajaba, sino para cier--

to grupo que no participaba en su producción, pasando todo---

to a manos de la corona es la, luego ta se 

de repartir entre los conqui s las extensiones de tie-

rra. 

En el año 1832 se la insurrección dirijida por 

Anastasio Aquino, el cual reclamó el derecho de la tierra de-

la que habían sido despojados, diciendo que lilas tierras que-

araban y sembraban eran de ellos y que los ladinos les habían 

arrebatado y que trataban a los campesinos como bes---

22/ f página No. 34. 

2-ª/ No. 35. 
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tias recl 1 
' ~ 11 29 os a sus matanzas y carnlcerlas . 

Esta insurrecci s f una lucha declarada del pue-

blo contra la nobleza del añil, ya que según Dalton:---

I! la ia los 11 al ,,3D 
r . 

En lo que a la eduac las instituciones 

aban a leer y escribir el "lenguaje e 1, la i-

ca y la a cristiana, exclusivamente cubrian a los hi--

jos de los e les nacidos en el territorio y a escasos 

d ' d l' d' ,,31 lnos procrea os con as ln 1genas . 

Cuando se selecciona los varones para que recibieran la-

preparac escolar, icamente se les enseñaba un oficio, 

descui por lo tanto la educación de la mujer. Con res-

pecto a la alimentación, tambi~n se experimentaron cambios 

considerables, pues todas las personas no contaban con una -

alimentac adecuada en cantidad y calidad, p8r tener que-

r lo mejor de sus producciones al S r que e te 

con la mayor parte de los productos. Este aspecto de distri 

buci agr la desproporcionada y los bajos ingresos 

cos de la lia condicionaba un estado nutricional 

rec la des :l.Utric I especialmente en ~~jeres, n 

cianos. 

En lo que re al sistem::;¡ 

2Jj I página No. 60. 

página No. 55. 

311 Gonzalez, op ci~, 

tivo del pa 

ina No. 61. 

f 

s y an--

I como-
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se menciona anteriormente, el cultivo del añil se daba por e~ 

celencia, siendo El Salvador,el principal productor de la re-

gi6n centroamericana, ya que ~ste "se convirti6 en la casi ex 

clusiva producci6n de esta provincia.,32 

Este cultivo es un arbusto con una altura de uno o dos--

metros que durante su primer año sus hojas contienen una pe--

queña cantid~d de pigmento, cosechándose principalmente duran 

te los meses de septiembre a octubre. El proceso que el añil-

seguía era en un molino central y obraje, el cual consistía--

en dos grandes pilas de piedra. 

Los efectos que las plantaciones añileras produjeron en-

la poblaci6n indígena, ~ueron desastrozas, puntualizándolo---

Browing así: " ... la mayoría de los indios que entran a traba-

jar en los molinos, enferman pronto, como resultado de los---

trabajos forzados y del efecto de las pilas de a~il en descoill 

33 posic::i6n que ellos amontonaban" . 

Esta ~poca marc6 una gran disminuci6n de la poblaci6n in 

dígena, atribuy~ndose como principales causas la débil consti 

tuci6n del indígena, 2.1 trabajo excesivo y el calor de los mo 

linos que procuraban el añil. 

Un pequeño grupo dueño de haciendas toma la iniciativa--

de quererse liberar de la corona española, incentivando a la 

---------

3~/ Browing, QJ2_cit, página No. 127. 

3i / 1 b iª r p á g i na:\: o. 4 6 • 
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lación jo esclavitud a indarles su , pero sin de-

jar al descubierto sus verdaderas intenciones. Zs así como se 

inicia el proceso de la i ia, lsado Ó 

por un grupo al que la historia samente ha dado en lla--

mar: próceres de la independencia, quienes eran personas con-

s territorios, li por intereses ileros y de otra 

le a los cuales resultaba una ve ra necesidad 

ca, comercial e industrial el izarse de pero-

para que se diera la i ia, el sistema clasista de ex 

plotación,tuvo que organizar varios levantamientos a t 

las grandes masas de poblac 

Así refiere Dalton que: "Fueron las masas populares las-

que decidieron con su supuesta pres de aquel la decla-

ratoria de la Independencia de Centro . .,34 
rlca . Pero este -

io lo significó la estabilidad ec ca una minor 

de la población, quedándo la mayor destinada a incorporarse 

a vender su fuerza de trabajo para obtener un ingreso 

co que le permite cubrir sus necesidades y las su leo--

familiar. 

A mediados del Siglo XIX, se un ilitamiento 1 

cultivo del añil, lo que hace que se busque otro producto que 

económicamente lo sustituyen, y es así corno el ierno bus--

cando diversificar la agricultura facil tierra y material-

31/ Dalton, QE cit, p . No. 37. 
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para la siembra del caf~, lo que condujo a cambiar el tipo de 

terreno destinado para las siembras, dado por las caracterís-

ticas clim~ticas para el cultivo de este producto. Corno el aK 

busto únicamente crece en lugares frescos, en terrenos eleva-

dos, a lo largo de las laderas elevadas de los valles y cuen-

cas de la Meseta Central, se despojó nuevamente a la pobla---

ción de las pocas tierras cultivables que aún tenían. 

A medida transcurrió el tiempo, Estados Unidos de Norte-

América se convirtió en el m~ximo imp8rtador del caf~. Esta--

potencia mundial adem~s de participar en todas las transaccio 

nes comerciales, vió en el país la oportunidad de invertir su 

cFl:tJitaJ! así tambi~n eynlotar una mano de obra capaz de gene-
• __ o 

rar a la larga, fortunas e~~traordinarias. 

La intervención norteamericana, est~ presente en el país 

desde la década de Jos veinte, dando sus primeras manifesta--

ciones en la represión contra los campesinos, ya que ~stos se 

habían organizado en contra de los duefios de los medios de---

producción. 

Esto según Dalton: 

"Marca la unificación de la oligarquía, el doml 
nio aún mayor del imperialismo norteamericano-
sobre el país y la inauguración de la dictadura 
militar, como forma de gobierno exclusiva, aco
gida por la citada oligarquía y por el imperia
lismo"35. 

32/ Ibi f p~gina No. 112. 
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En la actualidad, El Salvador, es un pa con un modo--

de producción capitalista dependiente que aún continúa basán 

dose en la agricultura como su principal modo de producción, 

donde el ca sobresale como fuente de divisas económicas.--

Este sistema producción señala dos grupos cl icos comp 

tamente opuestos entre sí: Los de los os de pro--

ducción y los que venden su fuerza de trabajo. Estos últimos 

cons tuyen un ej ito industrial de reserva, que permite a 

los dueños de los medios de producción la fuerza de --

trabajo de la forma que sea, ya que hay miles de desemplea--

dos i conseguir empleo y mucho menos de r 

larios que les permitan satisfacer sus necesidades. 

Es gran importancia mencionar gue El Salvador, 

; 

mas cuenta con c millones habitantes, es al mismo 

tiempo el país más densamente poblado de América, y además,-

el de alta densidad de habitantes por kilométro cuadrado 

(559 habitantes por Km 2). Según datos de 1985, se decía que-

el país tenía un so anual rc ta bajo de $448.00; un 

analfabetismo adulto del 40%, una tasa de natalidad de 29.8-

por mil, una mortalidad bruta de 6.0 por mil y una mortali--

dad infantil de 43.8% por cada mil nacidos vivos. 

Solamente la cuarta parte la población nacional tie-

ne acceso al agua por cañería y la tercera parte a la elec--

tricidad, N se disponía de 3 médicos por cada 10,000 habitan-

tes y habían 776 personas por cada cama hospitalaria. Pero--
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cha actual, todos los dices anteriores han sufrido-

ter 

Se 

36 ro marcado 11 • 

el Ministerio de Salud lica y Asistencia So---

"El 50% de los niños menores de 5 
al grado de desnutric , aprox 
50 de la lac se considera rural, un 40%
se concentra en el área metropolitana de San -
Salvador, y un 29% en las restantes cuatro pri
meras ciudades del país"37. 

El ficit de vivienda urbana entre 1971 y 1975, 

ivalente al "63%. Si se tiene en cuenta existe una ne 

cesidad absoluta acumulada de viviendas de un 65,407,,38. 

Estos indicadores son una muestra de la dese rante 

tuaci actual de la población dentro de una guerra fratici 

da librada desde 1979. Esta guerra ha propiciado el despla 

miento de miles de personas hacia las ciudades, 

sus lugares de or n e inco se a los c s de--

ma li que rodean las ciudades. 

Ultimos estudios realizados confirman que existen en el 

pa de 500,000 personas desplazadas, de 100,000 en-

tre muertos y des reci S, uniéndose a ésto la crisis eco-

nómica generada por el terremoto de 1986, que vino a agudi -

zar la situaci existente y en especial de la vivienda. 

Otra de las caracter ticas principales del sistema ca-

pitalista, es que el desarrollo industrial en que se v en-

36 Se 

3]j ..;;;.1..;.;;..:;::...:::: 

3 

ngart, , pág. 41. 

ina No. 55. 

in No. 55. 
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marcado el país "aceleró las formas de producir para cubrir-

la falta de mano de obra que llenara las necesidades impues-

tas por el . . l' ." 39 lmperla lsmo norteamerlcano 

Ante esta exigencia, se necesita un nuevo sistema educa 

tivo que responda a la "estructura desarrollista implantada

en El Salvador,,40. 

Este cambio generó organización y huelgas por parte de-

la mayoría de los maestros del sector público. En respuesta-

a esta crisis el gobierno de turno impone una Reforma Educa-

tiva en el año de 1968, volviéndose: 

11 la educación una empresa de preferencia para 
el estado manifestado a través de estimular el -
cambio tecnológico; surgen los bachilleratos di-
versificados y se inicia una etapa de moderniza-
ción lo más afín, sectores privilegiados, capas--

---medias, ofreciendo muy poco a las mayorías margi
nadas"41. 

Esta reestructura favoreció el sistema imperante, pero-

no así a las grandes mayorías que se vieron oprimidas aún --

más y con menor acceso a cubrir la necesidad de educación,--

volviéndose ésta un privilegio; ésto explica además por que-

la reforma no estuvo dirigida a los "niños de 3 a 9 años y--

a los adultos; poniendo poco énfasis cuantitativo y cualita-

tivo en los kindergarten, primeros, segundos y terceros gra

dos en la alfabetización y educación de adultos" 42 . 

32/ Material de Estudio, op cit, pág. No. 12. 

4Q/ Ibid, pág. No. 12. 

41/ Documentos sobre la ponencia presentada por 
ANDES en el Seminario sobre Educación Popular, celebrado en 
la Universidad Católica José Simeón Cañas, 1987. 

4~/ Material de Estudio, -º-p'_Q!L pág. No. 12. 
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El sistema tivo como se ha liz ante 

te, al p pa , es as 

como en el en se ve una lotac , la 

" 

de su un-
proceso concientizac 
sarrolle su conciencia 
tema convicciones y en 

ica calif que lo lleven a la trans-
su medio ll 43. 

irmarse que la actual c sis rra--

za la dese rante s te ha--

produci cierre escuelas, dese iantil, menor---

to ra el Ministerio de Educac y otros. 

corolario de la situac soc la ---

la 1 salvadoreña, la nutrici si 

y s e hasta la , un--

ma dete en todos loS a relac con e1--

estilo de la aci y en al con lo a 

re 

B. Si de la educación re to al es nu--

la Salvado 

El como ser b i al se encuentra su-

luenciado r t les factores los cua es-

No. 13. 
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depende su leto o def iente desarrollo. 

Se afirmar la interacción del hombre con su 

dio iente es determinante en su desarrollo, de esta mane--

ra, el estilo vi , es dado por las condiciones socio-

cas y l icas, manifes a través de la satisfac-

c de necesidades icas, mencionándose: La salud, vivien-

da, alimentac y vestuario. 

"El es nutricional de una poblaci I es el re
sultado de la cal de vida de la misma. Si una-

laci adolece de desnutrición, es como conse-
cuencia de una acción multicausal de ltiples 
tores poI icos, estructurales, sociales, 
cas y culturales"44. 

En base a lo anterior, se puede postular que es el 

de producci rante, quien determina el t empe--

laboral la supra estructura brinda a sus ladores y-

ello condiciona el r isitivo que las mayor s n-

tener. 

Particularmente en El Salvador, el rajamiento de-

la sal y el deterioro en las condiciones de vida ha si 

le con el correr del tiempo, ello se ha agravado con la-

actual crisis ca y política, que se ha in2rementado---

con el conflicto lico existente entre grupos totalmente 

opuestos. Tal situaci de crísis, ha una disminu---

ci notoria en las tasas de empleo, y un alli~ento en los 

dices de s leo y desempleos, ocasion r el cierre--

f icas y ntes de trabc::jo. 

4 Material de Seminario sobre Alimentac y 
ci Nacional de Alirnentac y Nutrici MIPLAN,--

84. 
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También como resultado, dicha situación ha dado una ca

restía y alza en los productos básicos para el consumo dia-

rio. 

Entre los efectos de la situación de guerra que afecta

a la sociedad salvadoreña, sobresale, el marcado atropello a 

los derechos humanos, los frecuentes bombardeos a zonas rur~ 

les y.urbanas, favoreciendo el abondono de fuentes o centros 

de trabajo y la migración brusca y repentina de los lugares

de residencia, llevando consigo un cambio radical en el modo 

de vida de las personas, engrosándose los cinturones de mise 

ria en regiones urbanas y aumentándose las cifras de morbi-

mortalidad en la población en general, y de manera especial

en los menores de 5 años, por ser la población más suscepti

ble a sufrir daños. 

Todo ello ha llevado a que la población mayoritaria, d~ 

bido al bajo poder adquisitivo, a que se ubique en lugares 

inadecuados de la capital para residir a orillas de ríos y 

en lugares topográficamente inapropiadas, que favorecen la--

proliferación de vectores y animales dañinos que afectan la-

salud, disponiéndose de una ~ínima extensión territorial pa'-

ra sus viviendas. 

Estas viviendas están constituídas generalmente con una 

habitación con deficiente iluminación y ventilación, y cuya-

construcción en su mayoría es a base de materiales tales co-

mo: Lámina, cartón y madera, siendo habitadas por un n~mero--
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determinado de personas que favorece el hacinamiento y el 

recimiento de enfermedades respiratorias. 

No existe accesibili a una educac institucionaliza 

da, en primer lugar, por la inversi ca que ello im--

plica y en segundo lugar, por el empo imo de que la gen-

te dispone ra asistir a los centros educativos; y no existe 

entidad que respalde o que de r li s tales obstáculos--

para dicha educación, ya que como se mencionara: " ... La refor 

ma educativa tiene nacimiento y ca ter nacional, en un con-

t 1 "" . ,,45 tex o y po ltlcas lnternaClonales 

Ello significa que las reformas educativas, no re 

6. plante6.mi ntos nacionales 5L.0 D planes y poI :Leas inter-

nacionales, que lo que pretenden no es crear una laci 

cul ta, sino e:::pandir la economía industria del pa y lograr 

la inserci la mayor de la laci al proceso e 

mico. 

Lo anterior explica el hecho de que si bien es cierto--

no existe la satisfacción de educación por parte de la mayo-

ría de la laci se ooserva de una manera marcada a-

nivel rural, ya que es la producción agrícola en la cual 

cansa la econ de la naci y es la oase económica o in--

fraestructura quien condiciona de manera direcla el acceso o 

no a una educaci 

Documento soore la ponencia, QE_~it. 
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... "Es de e en un sistema con un modo de 
producci en las relaciones de t jo son-
de explotación, la educación la toma ra formar 
al con sus caracter ticas, haci de 
una s. le 11 ~cancia individualista, alienado y---
ac 1.CO. • • • 

Todo lo anterior tiene implicaciones serias, ya que es-

el nivel educativo quien condiciona el ti de actividades--

laborales, las personas desempeñan y tos a su vez, la-

cantidad sos cos que permitan la satisfacción 

adecuada necesidades del grupo familiar. 

Ante la carencia de una educación escolarizada, el 
# 

nu--

cleo posee, s de un bajo ingreso económico, hitos y--

creencias alimenticias, que condicionan un deficiente estado 

nutricional; pues es frecuente que se omita en la dieta, all 

mentos que provean prote as, vitaminas, calo s y minera--

les, necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo. 

Aunado a ello, la accesibilidad ra la nc de---

alimentos es lorable, al e la lac con 10--

mínimo que pueda r su capacidad de compra, idiéndo-

la obtenc de carnes y otros alimentos en su mayor de---

origen animal, indispensable para la obtenci de una i-

sición alimenticia adecuada. 

Estos aspectos hacen que la salud de los menores de 5--

años se vea g afectada, aumentándose cada vez 

los niveles de desnutrición, lo cual consti 

Material de Estudio: Desarrollo de la pe 
como teo de la 1. en El Salvador. Universidad de-
El Salvador, Facultad de Ciencias y Humanidades, rtamen
to de Ciencias de la Educac 1 pág. No. 13. 
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... "Un estado patológico inespecífico, sistemático 
y potencialmente reversible, que se origina como-
resultado de la deficiente utilización por las cé
lulas del organismo de los nutrientes esenciales¡
que se acompaña de variadas manifestaciones clíni
cas, de acuerdo a factores ecológicos y que revis
te diversos grados de intensidad ... "47. 

A diferencia de lo anterior, un adecuado estado nutri--

cional será: ... "aquel que influirá en el normal crecimiento 

y desarrollo y permitirá mantener al organismo humano en un

estado óptimo de salud,,48 

Ello se da gracias a una adecuada ingesta alimenticia--

de nutrientes, permitiéndo niveles de peso y talla de acuer-

do a la edad cronológica. 

La desnutrición como se mencionara, es un fenómeno que-

está relacionado con aspectos sociales y culturales que ca--

racterizan a un país. 

Estos fenómenos pueden generar la carencia de alimentos 

que etiológicamente clasifican la desnutrición, en base a --

las características presentadas por el organismo, de ahí que 

exista: 

... "La primaria, que es el resultado de la inges
tión insuficiente del alimento, ésta a veces se-
debe a que no se dispone del mismo, pero hay oca
siones en que disponiendo de él no se consume. En 
ambos casos el organismo no dispone de cantidades 
adecuadas de materia y energía. Otro tipo es la-
secundaria, en la que un alimento consumido no es 

47 Rafael Ramos Galván, Desnutrición en el Niño.-
Departamento de Nutrición l. Hospital Infantil de México, -
D.F., 1969, pág. No. 16. 

4~/ María Joaquina Grande. El maestro y la educación 
nutricional. (Módulo). Ministerio de Educación, República de
El Salvador, pág. No. 5. 
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debidamente utilizado por el organismo, a causa de 
situaciones fisio16gicas existentes. Tambi~n exis
te un tercer tipo llamada mixta: En la que los fa~ 
tares primarios y secundarios intervienen conjunt~ 
mente"49. 

En el país, los tipos de desnutrici6n que generalmente-

atacan a la población infantil son: Kwashiorkor, Marasmo y--

Kwashiorkor-Marasmo. 

La primera generalmente aparece a partir del primer año, 

coincidiendo con el destete, hasta el cuarto año de vida. Du 

rante el segundo año de vida, el niño puede presentarla debl 

do a la poca ingesta de alimentos que pueden ser globalmente 

deficientes o bajos en contenido proteíco, que se asocia co-

munmente a infección general o intestinal (diarreíca). Los--

signos o características que tipifican este tipo de desnut~ 

ción son: Edema generalizado o moderado localizado en párpa-

dos o tobillos, peso bajo enmascarado por el edema, atrofia-

muscular en conservaci6n de grasa subcutánea, apatía y anore 

xia. 

Tambi~n pueden presentarse: Pigmentación y caída fácil-

del cabello, piel seca y descamativa, hipotermia y finalmen-

te, signos ocasionales como: Dermatitis en forma de pintura-

cuarteada y hepatomegalia. 

El segundo tipo de desnutrición es conocida como! Maras 

mo, aparece generalmente durante el primer año de vida, aso-

ciado a destete precoz y dieta pobre en proteínas y calorías. 

4~/ Ramos, Q2 cit, pág. No. 17. 
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Los signos presentados por el niño son: Retraso en el creci-

miento, atrofia muscular y de la grasa subcutánea, piel arrg 

gada que semeja en el infante la cara de hombre viejo. Tam--

bién pueden presentarse signos corno: Presencia de apetito e-

irritabilidad, temperatura y presión arterial subnormales. 

El tercer tipo de Kwashiorkor-Marasmático, se caracteri 

za porque el niño presenta aspectos comunes de los dos ante-

riores, sobresaliendo entre ellos: Edema, retrazo en el cre-

cimiento, apatía, decoloración del cabello y otros. 

La desnutrición en el niño conlleva a un deterioro mar-

cado en la salud, ya que no solamente interviene, en su cre-

cimiento y desarrollo, sino que !o hace más susceptible al--

padecimiento de enfermedades de toda índole. 

Para el establecimiento del diagnóstico en un niño des-

nutrido, además de tomar en cuenta los signos clínicos que--

presenta, existen parámetros corno son: Medidas antropométri-

cas corno peso y talla, las cuales se interrelacionan entre--

'" Sl: 

... "peso/edad, la cual es sensible al seguimiento 
individual, permite una apreciación global del eª 
tado nutricional de la población. También se pue
de relacionar talla/edad, que ayuda a evaluar la
desnutrición crónica y la vigilancia nutricional
en escolares y el estudio de antecedentes nutri-
cionales"50. 

50/ Axel Krolger y Ronaldo Luna. Atención Primaria 
de Salud. (Principios y Métodos). Editorial Pax, México,1987, 
páginas 263-264. 
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La Comunidad Tinetti, por ser una de tantas en el país, 

en la cual el promedio de educación escolarizada de los pa-

dres, abarca hasta el tercer grado, y quienes en su amyoría

desempeñan actividades laborales de subempleos ó empleos di~ 

frazadas, obteniendo ingresos económicos que apenas les per

miten satisfacer algunas de las necesidades básicas: presen

ta en un considerable porcentaje de niños menores de 5 años

que no escapan de presentar algunas de las características-

sobre desnutrición antes mencionadas y que caen dentro de és 

ta categoría, por lo cual son objeto de estudio en esta in-

vestigación. 

Todo lo anterior se agudizó porque en el año recién fi

nalizado en los dos últimos meses, la querra cobró mayor in

tensidad, desatándos~~ombates en las principales ciudades,

incluyéndose San Salvador, en donde se libraron enfrentamieQ 

tos que repercutieron en la economía de las familias de la-

comunidad. Estos enfrentamientos se llevaron a cabo en zonas 

populosas que al no ser respetadas por ambos bandos que con

el afán de sob~evivir destruyeron miles de hogares que fue-

ron ocupados como lugares de operación. A..'Tlbos bc:.ndos hacien

do uso de su fuerza sembraron terror y muerte en la pobla---

ción civil que si bien es cierto no es la culpable de la cri 

sis actual, es la que ha llevado la peor parte de la crisis

pues la aguidización del conflicto bélico obligó a toda la-

población a no poder salir de sus viviendas quedándose sola

mente con la escasa cantidad de alimentos que en el momento

poseían. ::::':sto se debió al tipo Q'2 ewpleo que la mayoría de--
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estas familias desempeñan y la cantidad de dinero que este g~ 

nera, lo que no les permiti6 tener reservas alimenticias que

pudieran consumir. Influy6 con ello aGn m&s el deterioro de-

salud, específicamente en los menores de 5 años de la comuni

dad que son illás susceptibles a ello, a esto se agrega la fal

ta total de servicios b&sicos como agua potable y energía --

eléctrica. 

Aunque la comunidad no se vi6 afectada en su estructura

física, sí sufri6 las consecuencias de la crisis, sirviendo-

ésta como refugio para familiares de sus habitantes que resi

dían en zonas m&s afectadas. La dificultad de poder desplaz2K 

se a sus lugares de trabajo y la poca accesibilidad a la com

pra de alimentos, deterior6 aGn-m&s la situaci6n, no pudiéndQ 

se dejar de lado toda la angustia y desesper2ci6n que las fa

milias vivieron ante la incertidumbre de los días subsiguien

tes. 



CAPITULO 111 

DISEÑO METODOLOGICO 

A. Tipo de estudio. 

El presente estudio se consideró: explicativo, prospecti 

vo, transversal, de cohorte, no experimental. 

Fué no experimental, porque no se manipuló ninguna de-

las variables de la investigación, ya que el nivel educativo 

de los padres Q encargados estaba ya definido, es decir que

han alcanzado el grado escolarizado que la estructura social 

del país ha permitido. También el estado nutricional de los

menores es un reflejo actual de las condiciones de vida que

esta-población posee. 

Se consideró prospectivo, porque se evaluó el estado nu 

tricional de los menores, utilizando parámetros como peso,-

talla, edad, contextura y piel, tal y como se encontraron en 

el momento de la recolección de los datos. 

También se consideró transversal, porque se hizo un cor 

te en el tiempo, durante los meses de junio de 1989 a enero

de 1990, en cuyo período se estudiaron ambas variables simul 

táneamente sin darles ningún seguimiento posterior. 

Fué de cohorte porque se investigó el estadJ nutricio-

nal como un resultado del nivel educativo escolarizado de los 

padres, es decir que se partió de una causa, para este caso

de la preparación escolar, que está determinado pJr el re---

74 
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sultado, representado por el estado nutricional de los niños. 

Por último se consideró explicativo, porque se buscó --

dar respuesta a la relación existente entre ambas variables-

del estudio, después de hacer el análisis de su influencia. 

3. Población. 

La población del estudio planteada en el anteproyecto--

estaba constituído por cuarenta y nueve niños menores de 5--

años, pero en la presente investigación sólo se pudo estu--

diar a cuarenta y siete, ya que dos no pudieron encontrarse-

durante diferentes visitas que se hicieron a la comunidad. 

Los niños del estudio fueron la muestra de la población 

total de la misma, obtenidos sin ningún 9rocedimiento mues--

tral. Estos niños según diagnóstico de la comunidad, reali 

do en la cátedra de Enferme Comunitaria proceden de hoga-

res constituídos por cinco miembros, incluyendo en un 49% a-

ambos progenitores; un 44% con un sólo progenitor y un 7% 

que están bajo el cuido de un encargado, debido a la ausen--

cia de ambos padres. 

Toda la población en general es dueña del lugar donde--

2 ~ 
moran, habitando en una vivienda de 6 x 4 mts. construldos-

a base de lámina, madera, cartones y otro material de dese--

cho , con piso de tierra. 

En dicha vivienda conviven todos sus miembros en un so-

lo cuarto, sin ninguna distribución, ventilación, ni privac~ 
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I incl en algunos casos an les como:--

perros¡ gallinas o cerdos, carecen le in 

tradomiciliar, y de un negras y 

ición de suras. la Comun cuenta con 4 let 

nas sa, para aprox 110 y con 3 

chorros 1 tecen las necesi de la 

comunidad. icamente¡ las viv dis 

das sin n el ub carse en un 

rreno plano¡ las serv de San Sa an divi-

la Comunidad en dos partes, lo en la estac llu 

se vuelve un lema, al aumentarse su 1 .... , 

se corre el sgo de que las ~.riv endas a esca-

sos pasos del ... 
rlO, es ubicadas. 

La población en edad de ir, incluyendo los meno--

res de 15 afios, que ya forman parte de este grupo, desempe--

fian trabajos que no les permite r suficientes ingresos 

para cubrir sus necesidades icas, to influye para que--

la mayoría de ellos solo complete el primer nivel escolarizª 

do, ya que la integración al sistema productivo para reali--

zar actividades que contri a dicha 

no les permite seguir sus estudios. A pesar de to, los in-

gresos familiares pro~edio son menores de ~500.00 mensuales, 

ocasionando descobertura en calidad y cantidad para la sat 

facción de necesidades icas, sobre todo a la alimentac 

sobresaliendo en este caso, de los menores de 5 q por 
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su crecimiento, desarrollo y trabajo obligadamente realizado, 

necesitan de alimentos con alto valor nutritivo, que provean 

al organismo de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas

y minerales necesarios para el buen funcionamiento de éste. 

La p0blación menor de cinco años, la mayor parte del--

día se mantienen en sus viviendas o cerca de éstas, encon--

trándose bajo el cuido de un hermano mayor, que no está apto 

para ello, ni tiene la madurez suficiente para brindar los-

alimentos que dejan sus padres o encargados, ni tampoco para 

adquirir alimento nutritivo con el escaso dinero proporcion~ 

do por la familia. 

C. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizar0n-

los métodos lógicos de análisis y síntesis, combinados con el 

estadístico. 

El método lógico permitió llevar una secuencia en la in 

vestigación la cual se inició con la revisión del producto-

de un estudio previo, realizado en dicha comunidad, a través 

del trabajo comunitario de 2 años, como parte del pensum de

la formación del profesional de Enfermería. 

Desde esta época, pudo observarse la presencia de las-

variables establecidas, lo que se refuerza con la teoría en

contrada que permite dar una explicación a las hipótesis 

planteadas en el estudio. También este método se utilizó pa-
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ra ordenar la recolección y el procesamiento de datos y así

llegar a la elaboración del presente informe que reune las-

experiencias logradas en el estudio. 

El método de análisis y síntesis permitió la interpret~ 

ción de los resultados obtenidos a través de la investigación 

y de esta manera, plantearse conclusiones objetivas de las-

variables investigadas. 

El método estadístico, en este caso el chi-cuadrado, 

permitió la cuantificación de los datos recolectados lo que

facilitó la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas. 

Para la recolección de los datos, se utilizaron diferen 

tes téc~ic2S corno la entrevista a los ~Hores o encargados y

la valoración física de los niños. 

Se usaron ambas técnicas ya que permiten una recolec--

ción general que facilitó la detección de las variables. 

Mediante las técnicas de la entrevista, se exploró a--

los padres o encargados el nivel educativo y el estado nutri 

cional de los menores cinco años de la comunidad Tinetti. 

La técnica de la valoración física del niño sirvió para 

indagar la relación entre las variables, además de evaluar-

las características físicas de éste. 

Para el registro de los datos se usaron algunos instru

mentos tales como: cuestionarios, guía para la valoración fi 

sica y formatos de curva de peso. Además, se utilizó un equi 

po constituido por una báscula y cinta métrica para determi-
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nar el peso y la talla, y así poder establecer la relaci 

en las curvas corre ntes al desarrollo del n o 5 

años (instrumento establecido por el ~1inisterio Sal 

blica y Asistencia Social para controlar la ganancia peso, 

como acci del Programa Infantil. (Ver anexos No. 4,5,6 y 7) 

Dentro los cuestionarios se utilizó uno que 

nistrado a los res o de los n menores de 5 

años, cuyo jetivo era indagar sobre las condiciones socio-

económicas familiares en general para r en el invest 

dar la -'- del nivel socioeconómico y de salud 

poseer estas personas, el cual está compuesto por 6 pregun--

tas de tipo abiertas y cerradas, cuyo objetivo era i r--

sobre las condiciones socio-económicas familiares que faci 

ten el lisis de los aspectos de salud de los ni s (ver--

anexo No. 1). 

i se 1 un segundo cuestionario adminis 

a los s o enca s con el bojetivo de recolectar da--

tos sobre los aspectos socioculturales y itos alimenta---

rios del grupo familiar para establecer la relaci entre---

las variables 1 P lema. Dicho cuestionario es compueS-

to de 16 preguntas de tipo abiertas, cer s y mixtas: y ex 

pIara los aspectos de itas alimenticios, conocimientos de 

los s sobre la 

tudes de los res 

(Ver anexo No. 2). 

rtancia de una dieta variada y acti

hacia la alimentación de los menores.---

i se utilizó una guía para realizar la valoración 
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física del ni , el jetivo este instrumento era r-

s sobre el es nutricional del ni 1 el cual cuenta 

con un total 3 aspectos a explorar como son: ant 

ricas, caracter ticas rales y caracter ticas con--

les. (Ver anexo No. 3). 

D. Procedimientos. 

1. Para procesamiento datos. 

~a prueba de chi-cuadrado utilizada para r--

estad ticamente las h sis, a través de la cuantificaci 

de los datos recolectados con los instrumentos. D 

consiste en una rac entre conjuntos de frecuencias,--

cas o esperadas y ias observadas; sien su r-

mula la siguiente: 

Fe 

Donde~ 

e.. Sumatoria 

Fa Frecuencia servada 

Fe = Frecuencia esperada ó teórica 

Cuando la di rencia entre las ~recuencias observadas y-

las esperadas es 2 entonces x es pequefio y la proba--

bili de aceptar la h sis es mayor. Pero cu to mayor--

sea la diferencia entre las frecuencias observadas y las e 

radas, 2 mayor es el x calcul , y mayor es la probabili 

de que las hipótesis sean rechazadas. Para ello se hace uso--

de los grados de libertad siendo su f la la siguiente. 



En donde: 

gl (r - 1) (c - 1) 

gl grados li 

r número de fila 

c número de columna, 
los datos. 

es tabulados 

Para el cruce de variables se util zaron las tablas 2x3 
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y 2x4. 

se utiliz6 la tabla s le. 

Para la tabla 2x3 y 2x4 se utili la siguiente f6rmu--

la: 

2 
x c n 

2 
(-ª- + b 2 ) + 2 

(L + ) + 
2 

+ - n 

m
1 

m4 m
l 

En donde: 

2 chi-cuadrado. x = 

a Datos obtenidos en la c a corres 

a la primera casilla. 

b Datos obtenidos en la ca que ca 

a la segunda casilla. 

c Datos idos en la categor que co 

a la tercera casilla. 

d Datos obtenidos en la categoría que cor 

ponde a la cuarta casilla. 
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e == Datos obtenidos en la categoría que corres 

ponde a la quinta casilla. 

f Datos obtenidos en la categoría que corres 

ponde a la sexta casilla. 

m == Sumatoria vertical u horizontal de los va 

lores. 

n Sumatoria total. 

y los cuales correspoden a la tabla siguiente: 

Aplicación C 1 1 
2 2 x 20<. Resultados a c u o x x c 

Categoría total 

---
a b m3 

c d m4 

e f mS 

Total ml m2 n 

Para la tabla simple se utilizó la siguiente fórmula: 

x
2

c E(fº_~_~~L2 
Fe 

En donde: 

2 
x c 

E.: 

chi cuadrado calculado 

sumatoria 
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Fa Frecuencia observada 

Fe Frecuencia esperada 

y los cuales correspoden a la tabla siguiente: 

~plicación C 1 1 d 
2 2 2 Resultados a c u o e x x c x~ 

Categoría Fa Fe 

Total 

Para la recolección de los datos. 

Para llevar a cabo el estudio se efectuó previamente un 

plan piloto en una comunidad con características similares a 

la comunidad Tinetti, para probar los instrumentos. 

En dicho plan piloto se le suministraron los instrumen-

tos a 6 familias de la comunidad. Posteriormente se procedió 

a la corrección de algunas preguntas de los instrumentos pa-

ra ser administrados a la población del estudio. 

Luego se pasó a la recolección propiamente dicha, la 

cual se efectuó durante 8 días, con una frecuencia de 8 a 9-

visitas a la comunidad por las tres integrantes del grupo,--

con un promedio de tres horas en cada visita y en las cuales 

se administró a cada niño los tres instrumentos para la reco 
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lección de datos. 

Se efectuaron un número mayor de visitas de las plantea

das, ya que hubo ocasiones en que no se controló al nifio 0--

al padre, teniendo que regresar a la vivienda para recolectar 

la información. 

Ya recolectada la infonnación se procedió a hacer el prQ 

cesamiento de datos seguido por un análisis cuantitativo de-

los resultados para efectuar la aceptación o rechazo de las-

hipótesis, haciendo uso del método estadístico, representado

por el chi cuadrado; para lo cual primeramente se utilizaron 

cuadros generales de vaciado de datos por cada instrumento. 

Los datos procesados se sintetizaron en un cuadro por v~ 

riable y posteriormente se procedió a la prueba de hipótesis

para lo cual se aplicó el chi cuadrado y utilizándose las ta

blas descritas anteriormente. 

Finalizado el análisis cuantitativo se procedió a efec-

tuar un análisis cualitativo de los resultados para hacer un

contraste entre la información recolectada y la teoría manej~ 

da en el Marco Teórico. 

Efectuado todo el análisis de la información se procedió 

a plantearse conclusiones resultantes de la investigación y-

en base a ello buscar alternativas o establecer algunas reco

mendaciones a los interesados para que los aspectos detecta-

dos en la investigación sean mejorados y así los nifios puedan 

tener un mejor crecimiento y desarrollo contando con una ali

mentación que contenga los nutrientes necesarios para transmi 

tir al nifio las energías y proteínas que este necesita para--
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crecer fuerte y sano. 

De las recomendaciones es lecidas se plantea una pro--

puesta con el objetivo de que su ejecuc 

problema detectado. (Ver anexo No. 8). 

mejorar el--



CAPI IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

A. Cuadro Si 

recolecci 

Nivel Soci 

l_ No. de personas 
que habitan en 
la vivienda. 

- Ingreso fami-
liar mensual 

ico de los Resul Obteni durante la 

co y educativo de los res. 

51 122 

r de <;:450.00 Menor de <;:450.00 

8 19 

8r) 



2- Estado Nut cional. 

- Para los padres o en 
c el concepto 
sobre balanceada ali 

inges
ta alimenticia de-
los tres bá-
s es: 

Al que los 
padres o encargados 
creen que no nutren 
al organismo. 

- Golosinas 

s 

ras 

- La alimentación prQ 
porcionada al menor 
de un año es: 

La frecuencia du 
te el día es: 

- Cuantos ti 
comida realiza el 
niño durante el día 

- Estado nutricional 

Adecuado 

42 

40 

6 

Dos veces 

Inadecuado 

5 

7 

Total 

47 

47 

4~ • I 

87 
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B. Prueba de h siso 

Valorac ada a los menores de 5 años de--

la Comunidad Tinetti. 

Pregunta No. 1. 

a) H sis nula. 

No existe di ia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% error en las edades de los niños. 

Ha : Fa Fe 

b) H sis alterna. 

Si existe di ia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error en las edades de los n 

Ei : Fa :f Fe 

Edad meses 12 

los niños 13 24 meses 11 Se rechaza 

25-36 meses 8 9 ~1:0 nula 

37 48 meses 8 o 
-' 

49-60 meses 

Total 

Como el resultado de chi cuadrado es mayor que chi 

do alfa se rechaza la h sis nula y se retiene la alterna,-

lo que signif ca la de los niños es di erente¡ encon-

t e mayor concentración entre los n s de O a 1 año r se-

guido por los de 2 a 3 años de edad y similar cantidad en las-

edades de 3 a 4 y 4 a 5 años. 
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Pregunta No. 2. 

2.1 a) Hipótesis nula. 

No existe rencia es ticamente significativa-

al nivel 1 5% de error en el peso de los n s. 

Ha ~ Fa == Fe 

b) H sis alterna. 

Si existe di rencia es ticamente significativa-

al nivel de 5% de error en el peso de los ninos. 

2 2 tado x x.::<.. 

Fa Fe 

Peso 2 12 Se recha-

los niños 11-20 14 12 17.35 0.352 za 

21-30 lbs. 22 12 sis nula 

31-40 lbs. 9 

1 47 

el resul de cuad calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa, se a la h i5 nula y se retiene-

la alterna, lo significa que va ilidad entre el 

so de los ninos enéont una mayor concentrac en 

110s que pesan 2 a 30 " luego los a 20 lbs., 

sando los 31 a 40 1 • y en timo lugar 1105 que pe--

san de 5 a 10 

2.2 a) H is nula. 

No ste diférencia es ticamente si ficativa 
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al nivel del 5% error en las tallas de los n 

Ha : Fa Fe 

b) Hipótesis alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa-

al nivel del 5% de error en las tallas 

Aplicaci 

Talla de 

los niños 

Hi : Fa =f. Fe 

lculo de x 

Cate Fa 

40-55 cms. 3 

56-70 cms. 11 

71-95 cms. 22 

96 110 cms. 11 

Total 47 

2 2 
x c x 

Fe 

12 

12 15.16 O 

12 

11 

47 y2~1 .. '-- v 
"' 

los niños. 

Se rechazó 

352 h is 

nula 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa, se rechaza la h sis nula y se retiene-

la alterna, lo significa que la talla de los niños es di-

ferente, encont e una mayor concentraci en aquellos---

que poseen de 71 a 95 cros. luego simul e los que po--

seen tallas de 56 a 70 crns. y 96 a 110 cms. y por último los-

de 40 a 55 cms. 
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No. 3. 

3.1 Edema. 

a) Hi sis Nula. 

No existe rencia esta ticamente si ificat 

a nivel del 5% de error con la presen=ia de edema en-

los niños. 

Ha : Fa = Fe 

b) E sis alterna. 

Si existe di rencia estadísticamente significativa--

a nivel 1 5% error con la presen=ia de edema en-

los ni 

Hi Fo::f. Fe 

Aplicaci 

Contextura 

corporal de 3 

de los Ausencia 
de edema 44 

niños 
otal 47 

Fe 

23 

24 

47 

2 
x c 

34 

2 
2'~ c 

x Resultado 

Se rechaza 

0"0039 sis 

nula 

resultado de chi cuadrado calculado es mayor que---

chi cuadrado alfa¡ se rech~za la hi sis nula y se retiene-

la alterna lo que significa que existen niños con presen=ia--

y con ausencia de edema, encont e una minar en los 

les presencia de edema y una mayoría en los cuales existe 

ausencia de edema. 
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Atrofia ~uscular. 

a) Hipótesis nula. 

No existe di rencia esta amente s fi a 

nivel del 5% de error con la presencia de atrofia 

muscular en los niños. 

Ho : Fo -

b) nipótesis alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa--

a nivel 1 de error con la presencia de atrofia--

muscular en los niños. 

: Fa =f Fe 

Aolic.::..ción Calculo de 
2 2 2 Result.ado x }~ c x ¡;;:::x;.: 

Contextura Categoría Fa Fe 

corporal Presencia de 

de los atrofia mus- Se rechaza 
cular 3 23 34 0.0029 

hipótesis niños 
Ausencia 

atrof 
nula 

muscular 44 24 

Total 47 47 x¿c) x 2c:<.. 

Como el resul de chi cuadrado calculado es mayor 

chi cuadrado alfa, se rechaza la h is nula y se retiene-

la alterna, lo que significa que existen niños con sencia 

y con ausencia de atrofia muscular, encontrándose una minoría 

en aquellos en los cuales hay presencia atrofia muscular y 

una mayoría en los cuales hay ausencia de atrofia muscular. 
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Parrilla costal. 

a) Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error con la presencia de parrilla 

costal en los niños. 

Ho : Fo = Fe 

b) Hipótesis alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error con la presencia de parrilla 

costal en los niños. 

Hi : Fo =f. Fe 

2 2 ') I Aplicación Cálculo de x x c x '¿;;,.c Resultado 

Conte~:tura Categoría Fo Fe 

corp:Jral Presencia Se recha-

de los de parri- hipóte-lla costal 8 24 21.7 0.0039 za 

niños Ausencia sis nula. 

de parri-
lla costal 39 23 

Total 47 47 2 2 
xc/xc<:.. 

Co~o el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa, se rechaza la hipótesis nula y se retiene

la alterna, lo que significa que existen niños con presencia 

de parrilla costal y con ausencia de parrilla costal, encon-

trándose una minoría en los cuales hay presencia de parrilla 

costal y una mayoría en los cuales hay ausencia de parrilla-

costal. 
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3.2 Signo bandera. 

a) H sis nula. 

No existe diferencia estad ticamente s ificativa--

al nivel del 5% de error en la presentac signo-

ra de los niños. 

Ho : Fo = Fe 

b) H is alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa-

a nivel del 5% de error en la presentación de s 

licación 

Presenta--

ci de 

signo de 

bandera 

ra de los ni 

Si : Fo =f Fe 

Ausencia 

Total 

2 
x~ Resulta-do 

Se recha-

sis nula. 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa, por lo tanto se rechaza la h sis nula-

y se la alterna, lo que indica que la mayor parte de-

los niños no presentan el signo de bandera en el cabello. 
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Implantación Adecuada. 

a) Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

a nivel del 5% de error en la implantación adecuada--

del cabello en los niños. 

Ha : Fa == Fe 

b) Hipótesis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa-

a nivel del 5% de error en la implantación adecuada-

del cabello en los niños. 

Hi : Fa :f Fe 

") I 2 2 
Aplicación Cálculo de "- Resultado v x c iC C:<. .!~ 

Implanta- Categoría Fa Fe Se recha-

ción ade- Bueno 47 24 hipót~ za 
cuada. del 

cabello Malo O 23 22 0.0039 sis nula. en 
2 2 los niños. Total 47 47 v c)xo< " 

Como el valor de chi cuadrado calculado es mayor que chi 

cuadrado alfa, por lo que se rechaza la. hipótesis nula y se--

retiene la alterna, en la que se dice que la. mayoría o el ma-

yor porcentaje de los ni~os poseen una buena implantación del 

cabello. 
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Resequedad. 

a) Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

a nivel del 5% de error en la presentación de cabello 

reseco en los niños. 

Ha : Fa == Fe 

b) Hipótesis alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente sifnificativa--

a nivel del 5% de error en la presentación del cabe--

110 reseco en los niños. 

Hi : Fa =1= Fe 

licación Cálculo ,:)~ 2 2 2 Resultado - - ut: X }C C X c;>«.. 
-

Presenta- Categoría Fa Fe Se recha-
ción de 
resequedad Presencia 9 23 16.7 0.0039 za hipót~ 
en el ca-
bello de Ausencia ')0 

JU 24 sis nula. 
los niños. 

2 c)X2~ Total 47 47 x 

Como el valor de ehi cuadrado calculado es mayor que chi 

cuadrado alfa, p~r lo que se rechaza la hipótesis nula y se--

acepta la alterna, lo que indica que la mayor parte de los --

niños no poseen cabello reseco y en una menor parte si prese~ 

tan resequedad en el cabello 
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Escases de c 110. 

a) Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

a nivel del de error en la cantidad de cabello 

sente en los niños. 

:":¡:o : Fo == Fe 

b) H sis alterna. 

Si existe diferencia es ticamente significativa a 

nivel del 5% de error en la cantidad de cabello pre--

sente en los ni s. 

de cabello 

presente 

en los 

2 lculo de x 

Categor Fo 

Escases 14 

Normal 

Fe 

2 
x c 

23 6.8 

24 

0.0039 za 

sis nula. 

niños Total 47 47 2 
x c IX 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi c alfa, por lo tanto se rechaza la h sis nula-

y se a la alterna, lo ~ue indica que la mayor parte de--

los ni presentan una cantidad de cabello normal y en un 

nor je los que presentan escases 1 cabello. 
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3.3 Piel arr 

a} H sis nula. 

renc si ificativa-

a 1 del 5% de error en la presen de 1--

a 

Ha : Fa :::: Fe 

b) u is alterna. 

Si existe renci icamente s if'icativa-

a n l del 5% de error en la c de piel--

a 

u· ul Fo 1: Fe 

culo de 

Presenta- Fo Fe Se 
de 

Presencia 1 23 41.1 0.0039 za 
en 

los n Ausencia 46 24 sis nula. 

'rotal /' 2 
v c " ,r,. 

Sien chi cuadrado calculado mayor que chi cuadrado al-

fa, se rechaza la h sis nula y se acepta la alterna, 10-

que indica que el mayor porcentaje de los n p!'esentan _.-

una piel normal y un imo porcentaje si presentan piel arru 

gad3. . 
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Turgencia de la piel. 

a) Hipótesis nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa

a nivel del 5% de error en la turgencia de la piel-

en los niños. 

Ha : Fa = Fe 

b) Hipótesis alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa

a nivel del 5% de error en la turgencia de la piel-

de los niños. 

Aplicación Cálculo de 2 2 2 Resultado x x c x o<.. 

Turgencia Se rechaza 

de la piel hipótesis 

los 34 0.0039 nula. en 

niños 
Total 47 

Siendo el resultado de chi cuadrado calculado mayor que 

chi cuadrado alfa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula

y se acepta la alterna, lo que representa que la mayor parte 

de los niños presentan una piel normal y una mínima cantidad 

presentan piel seca. 
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Piel scamativa. 

a) H sis nula. 

No existe renc es t s if 

a nivel 1 5% erro en 1 presentac de 1--

des a en os n 

Ho : Fo ;;:: Fe 

b) H Alterna. 

Si existe di rencia es t s ficativa-

a 1 1 5% error en 1 pre entac de piel 

descamativa en los n 

Cálculo Resultado 

Piel 

camativa 23 
nula 

en los 

ni Total 47 47 

Como el resul de calcula s 

alfa, por lo tanto, se rechaza la is 

nula y se la alterna, 10 que representa que la mayor-

parte de los nifios no 1 descamativa y una 

s piel descamativa. 



Pregunta No. 4. 

4.1 a) Hipótesis nula. 
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No existe diferencia estad ticamente significativa-

a nivel del 5% de error en la demostración de in~e--

res ante objetos extraños. 

Ha : Fa = Fe 

b) Hipótesis alterna. 

Si existe di ia estad ticamente significativa-

a nivel del 5% de error en la demostraci de inte--

res ante objetos 

Hi : Fa :f: Fe 

Se za 

ción de sí 46 23 45 0.0039 h sis 

interés nula 

ante objg: No 1 24 

tos ex Total 47 47 2 
c/x x 

ños 

Siendo el resul de chi cuadrado calculado mayor que 

chi cuadrado alfa, por lo que se rechaza la h sis nula y 

se acepta la alterna, demostrándonos que el mayor porcentaje 

de los niños presentan inte entre objetos ext y un--

mínimo porcentaje no presenta interés. 
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4.2 a) H is nula. 

No existe rencia si if 

a t del 5% error en los deseos i ir 

alimentos por os 

Ha : Fa Fe 

b) Hi sis alterna. 

Si existe diferencia e camente si 

a nivel del 5% de error en los eos r a 

mentas por los n 

Hi : Fa i Fe 

Resultado 

Se 

45 23 41.10.0039 sis 

nula 
rexia 2 24 

1 

S 1 ltado de chi cuadrado cal lado 

eh alfa, por 10 tanto se rechaza la h is nula 

y se la alterna, 10 demuestra que la parte~ 

de los n si mantienen un buen ita y una 

te si presentan di en el apetito. 



4.3 a) Hipótesis nula. 

No existe diferenc 

a 1 del 5% 

llanto 

H is 

Si existe 

a nivel 

llanto 

c 

llanto 

frecuente 

Ca 

Ha Fa :::: 

a terna. 

dife 

1 

Hi Fo =f 

No 

1 ul 

i alfa, 
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es icamente significat 

error en los n que presentan--

Fe 

a es ticamente s ificativa-

error en los sentan--

Fe 

Se rechaza, 

h is 

nu a 

chi calcul es 

lo que se rechaza la h sis 

la y se la h sis alterna, lo indica la 

rte los n sentan llanto normal y un 

entaje si presentan llanto frecuente. 
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Tabulación sobre Aspectos S08io Culturales de la familia de--

los menores de 5 años. 

Pregunta No. 1 

al Hipótesis nula: 

No existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% en los integrantes del grupo familiar de los-

menores de 5 años. 

b) Hipótesis Al terna ~ 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a ni 

vel del 5% de error entre los integrantes del grupo fami 

liar de los menores de 5 años. 

Aplicación Cálculo de 2 2 2 Resultado x x c x c<.. 

Categoría Fo Fe 

Convivencia Ambos pa- Se recha-

familiar de dres 30 16 

19.91 0.103 za hipót~ 
los niños Uno de los 

padres 12 16 sis nula. 

Ninguno de 
los padres I 5 15 

Total 47 47 2 
) 

2 x c x =< 

El resultado de chi cuadrado calculado es mayor que chi-

cuadrado aIra, se rechaza la hipótesis nula y se retiene la--

hipótesis alterna significand8 esto sue hay diferencia entre 

los integrantes del grupo familiar; conviviendo los niños en-

su mayoría con ambos padres, en un menor porcentaje con uno--

de los padres, seguido con menor porcentaje con ninguno de--

los padres. 
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Pregunta N:l. 2. 

a) Hipótesis Nula: 

b) 

c 

h 

No existe di rencia estadísticamente si ificativa a ni 

vel del 5% de error en el concepto alimentación 

lanceada de los res o encargados de los menores de 5-

años. 

H sis alterna: 

Si existe diferencia es icamente significativa a ni 

vel del 5% de error en el concepto sobre alimentación ba 

lanceada de los s o encargados de los menores de 5-

a I J:nadel::ucldo 5 

mentaci 47 

2 
x c x 

23 27.58 0.0039 

47 2 2 
x c,/ x 

Resultado 

Se re 

'la hi 

tesis 

nula. 

El resultado de chi cuadrado calculado es mayor que i-

alfa, se rechaza la h sis nula y se la---

sis alterna, significando ésto que diferencia en .121 

manejado por los s sobre alimentación balancea-

da ya que la mayo de estos tienen un adecuado concepto so-

bre esto. 
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P unta No. 3 

a) Ei sis nula: 

No existe di rencia estad ticamente significativa a 

vel del 5% error sobre el conocimiento los alimen-

tos de los tres grupos icos en los o encarga--

dos de los menores de 5 años. 

b) H is alterna: 

Si existe diferencia estadísticamente si ificativa a 

vel del 5% de error sobre el conocimiento de los alimen-

tos de los tres grupos icos en los res o encarga--

s de los menores 5 

1 Aplicalción 2 
xC><. Resul t 

Conocimien 
to :ie los 
padres so
bre los 
alimentos 
de los 
tres 
pos 

cuada 

Inadecuada 

Total 

40 23 24.6 0.0039 Se rechaza 

7 24 

47 
2 

xc) >: 

sis 
nula 

Co:-no el resul :ie ehi c calculado s mayor que 

chi cuadrado alfa se rechaza la h sis nula y se la 

h sis alternar significando esto que el conocimiento 

los s sobre los al incluidos en los tres grupos--

icos en su mayo es el 
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Pregunta No. 4. 

a) Hipótesis Nula: 

No existe rencia es camente significativa a--

nivel 1 5% de error en la creencia de los padres o 

cargados sobre alimentos que no nutren el organismo. 

b) Hipótesis alterna: 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a--

n 1 del 5% de error en la creencia de los padres o en 

c sobre alimentos que no nutren el organismo. 

Aplicación 

ias de 
padres 

al 
que nu 
el or-

Resultado 

Se recha-

za 

sis nula. 

Como el resul de chi cuadrado calculado es mayor --

que el chi cuadrado al se rechaza la hipótesis nula y se--

acepta la hipótesis alterna, lo que s ifica que en su mayº 

los padres o encargados piensan que no hay alimentos que 

no nutren al organismo siendo en su minor 10 contrario. 



al H 

No 

vel 

ca 

b) H 

sí 

vel 

ca 

s 

chi 

sis 

existe 

del 5% 

sis 

existe 

1 

al 

la alterna, lo 
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nula: 

ncia es ticamente s ificativa a ni 

de error entre la creencia de los o 

alimentos inos ra la sal 

alterna~ 

di rencia es ticarnente s ficativa a 

error entre la creencia los s o 

1 ra la salud. 

za 

sis nula. 

sul calcul mayor que-

se re;:::haza la h nul y se 

si ir a la rte los s 

creen que alimentos inos para la sal y un imo 

e creen los alimentos son benefic a la--

salud. 



a) H 

No. 6. 

sis Nula: 
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No existe di ia es camente significativa a--

1 

c 

H 

1 5 error en la creencia de los 

alimentos 

is Alterna: 

es pec i 

o 

rirlos. 

sí existe ia icamente s if a-

nivel 

ca 

Aplicac 

Creencia 

I ingerir 

que chi 

la y se 

yor 

alimento 

1 error en la creencia de los s o 

al es rirlos. 

za h 

sis nula. 

el resul i calcul es 

al 

la 

por lo cual se 

sis alterna o 

aza la h 

ica 

rsonas creen que no es r 

una que cree lo contrario. 

la ma-
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Pregunta No. 7. 

a) H s Nula: 

No existe diferencias estadísticamente significativa a-

1 1 5% de error en la cantidad dinero stina-

da a la alimentación las familias de los menores de-

5 años. 

b) Hipótesis Al terna: 

Si existe d ia es camente signif a--

nivel del 5% de error en la cantidad de dinero destina-

da a la alimentación de las familias los menores de-

5 

Aplicación 

Cantidad de 

dinero des

tinado para 

la alimen

tación 

200-500 

500-800 

800 Y más 

Total 

16 

13 16 12.38 0.103 

7 15 

47 47 2 
x c 2 x o<. 

Se 

hipótesis 

nula. 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor --

que chi cuadrado alfa se rechaza la hipótesis nula y se ace2 

ta la hipótesis alterna, encontrándose en un mayor porcenta-

je las familias que rc ingresos c200'00 a c500.00--

sÓlO para alimentación, seguido de un menor porcentaje las--

familias que destinan entre c500.00 y c800.00 segu 

una minoría de familias que destinan para su alimentación la 

cantidad de ~800.00 y 
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No. 8. 

a) H is la: 

te rencia es ticamente significativa a---

n 1 del 5% de rror en la alimenticia externa 

c r 1 s lías los menores de 5 años. 

H is Alterna: 

sí exis ícamente si ifi a 

nivel 1 5 error en la alimenticia externa 

cibida las famil de los menores de 5 

alimenti-
za 

sis nula. 
cia nes 16 17.13 0.0039 

na 43 15 

Total 47 

Como el resul i c calcul es 

chi cu alfa, se sis nula y se 

la h sis alterna, signifi existe rencia en-

la alimenticia que reciben los familiares los meno-

res 5 r S solamente una los que rec n-

a imenticia. 
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Pregunta Na. 11. 

11.1 a) H sis Nula: 

No existe diferencia es ticamente significativa-

a n 1 del 5% de error en la alimentaci del menor 

de un año. 

b) Hi sis Alterna~ 

Si existe diferencia es ticamente si ificativa-

a nivel 

de un 

1 5% de error en la alimentaci6n del menor 

i Resultado 

Alimentos Fa Fe Se rechaza 

del menor Seno mato 3 4 h is 

de un A. mixta 5 3 1. 91 0.103 nula 

Otros. 2 3 

Total 10 10 2 2 x c x 

Como el resultado chi cuadrado calculado es mayor 

el chi cuadrado alfa, se rechaza la hi sis nula y se acep

los datos una alimen-

a en menor porcentaje y--

ta la h sis alterna, reflej 

taci6n mixta en los menores de un 

ocupando la ca de otros un imo porcentaje. 
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11.2 al H sis Nula: 

No existe di rencia es ticamente s ificativa-

a nivel del 5% de error en la frecuencia alimenticia 

diaria los n menores de un año. 

b) 3i is Alterna: 

sí existe di rencia estad ticamente si ificativa-

a nivel del 5% de error en la frecuencia al~menticia 

diaria de los niños menores de un año. 

Aplicaci 

Frecuencia 
alimenticia 
diaria de 
los meno-
res de un 
año. 

3 - 6 

6 - 9 

Total 

de 
2 x 

Fo Fe 

10 10 

2 
x c 

0.4 

2 
xc) 

0.0039 

Se 

hi 

nula. 

za 

sis 

el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa, se rechaza la h sis nula y se 

la hipótesis alterna, significando ésto que la mayor de ni 

menores de un de la Comunidad Tinetti tienen una fre-

cuencia alimenticia entre 3 y 6 diarias, siendo una mino a--

aquellos que tienen una frecuencia de 6 y 
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Pregunta No. 12. 

a) Hipótesis Nula: 

No existe diferencia e icamente significativa a 

vel d21 5% de error en los t s de comida i ridos--

diariamente en los niños mayores de 1 año. 

b) Hipótesis Alterna. 

Si e}~iste diferencia estadísticam2nte significativa al--

5% de error en los t 

te en niños mayores 

comida ¿ 

ingeridos 3 

diariamente de 3 

Total 

de comida i ridos diariamen 

1 año. 

• I Resultado I 

2 16 59.31 0.103 Se- recha--

41 16 za hipótg 

sis nula. 
4 15 

Como el resul tado de chi cuadrado calculad,') es mayor e 

chi c do alfa se rechaza la hi sis nula y se acepta la 

alterna, significando que diferencia entre los tiempos de 

comida ingeridos por el grupo familiar al que pertenecen 105-

n s: viéndose en mayor aje aquellos que hacen tres--

tiempos de cOillida sie el de más tres un rcent2tje m 

mo relacionado con el anterior, la categor d'2 dos. 
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Pre ta No. 13. 

al H sis Nula: 

No e:~iste diferencia estadísticamente significativa a 

vel del 5% entre el tipo de alimento i en las 

milias de los menores de 5 años. 

bl sis Alterna: 

Si existe diferencia estadísticamente significativa a 

vel del 5% de error en el tipo de alimento ingerido en--

las familias de los menores de 5 años. 

lculo de 
2 2 x x c x 

Categoría Fa Fe Se rechaza 

alimento 1 grupo bá h sis 
sico 15 ir:; 

ingerido nula. 
2 grupos 
básicos 25 16 9.38 0.103 

3 grupos 
básicos 7 15 

Total 47 47 2 x c X 
I 

Como el resultado ::le c:hi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado aIra se rechaza la hipótesis nula y se a la 

alterna significando que el tipo de alimento ingerido por la-

de niños de la Comunidad consumen son los pertenecien 

tes a dos grupos sicos continuándole aquellos que lo in-'" 

gieren alimentos de un grupo básico, oc: el último lu--

gar con un mínimo porcentaje aquellos que consumen alimentos-

de tres UDOS sicos. 
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No. 14. 

H is Nula: 

No existe diferencia estadísticamente significativa a--

nivel del 5% error en la ingesta diar de golosinas 

en los niños menores 5 años. 

Hipótesis Alterna: 

Si existe di rencia estadísticamente significativa a--

n 1 1 55 error en la ingesta diaria golosinas 

en los niños menores de 5 años. 

Aplicac Resultado 

sta de 
Se rechaza 

10.77 0.352 
hipótesis 

nula. 

2 _ 
x c 7 x 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa,se rechaza la hipótesis nula y se la 

hipótesis alterna significando esto que todos los niños de la 

comuni Tinetti ingieren golosinas diariamente siendo las-

mayormente frecuente la de categoría de mixto que comprenden 

aquellas contienen a , harinas y otros. 
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Pregunta No. 16. 

a) Hipótesis Nula: 

Si existe diferencia estadísticamente significativa al-

nivel del 5% de error en la asistencia de los menores--

de 5 años a control en Unidad de Salud. 

b) Hipótesis Alterna: 

No existe diferencia estadísticamente significativa a--

nivel del 5% de error en la asistencia de los menores--

de 5 años a control en Unidad de Salud. 

Aplicación Cálculo de 
2 2 2 Resultado x x c x o<.... 

Niño inscri Categoría Fa Fe Se rechaza 
-

to en e.:" 17 23 2.22 0.0039 hipót.esis "';..L 

control de 

niño sano No 20 24 nula. 

Total 47 47 x 2 > x 2
0e c 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor --

que chi cuadrado alfa, se rechaza la hipótesis nula y se ---

acepta la hipótesis alterna, significando que existe difere~ 

cia en la asistencia a control de niño sano, siendo el mayor 

porcentaje aquellos niños que no asisten a la Unidad de Sa--

lud más cercana siguiendo casí con igual cantidad aquellos--

que sí asisten. 
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Aspectos socio-econ6micos de los padres 6 encargados de-

los menores de 5 afias de la Comunidad Tinetti. 

Pregunta No. 1 

a) Hip6tesis Nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error en el número de personas que 

habitan la vivienda. 

Ho : Fo- Fe 

b) Hip6tesis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error en el número de personas que 

habitan la vivienda. 

Hi : Fa i= Fe 

};.plicación Cálculo de 2 2 2 Resultado x x c x 

Número de Categoría Fa Fe Se recha-

personas Menores de hipót.§. 5 años 51 87 29.95 0.0039 za 
que habi-

tan la vi f.layores de sis nula. 
- 5 años 

vienda. 2 2 Total 173 1 7 ':1. c ". v ::::-<. . ...; .. / •• i~ 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es mayor que 

chi cuadrado alfa se rechaza la hipótesis nula y se retiene--

la alterna, lo que significa que existe diversidad de edades-

de las personas que habitan las viviendas encontrándose una--

concentración menor de menores de 5 afias y mayor de mayores--

que sobrepasan dicha edad. 
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Pregunta No. 2 

a) H sis Nula. 

No existe diferencia es icamente s ificativa-

al nivel 1 5% error entre el ingreso iliar--

mensual. 

Ha : = Fe 

b) Hipótesis Alterna. 

Si existe diferencia estad ticamente significativa--

al nivel del 5% de error entre el ingreso familiar--

mensual. 

licación Cálculo 

Ingreso Categor Se 

miliar Mayor za h 
(:450.00 24.64 0.0039 

mensua . tesis 
Menor 
(:450.00 19 13.5 nula. 

Total 27 27 2 
x c 

1 resultado chi calculada es mayor 

cu al , se za la sis nula y se retiene-

la alterna, lo significa que el i mensual perc 

es vari le, encont menor personas que--

i res (:450.00 Y r ro perso-

nas sos jo (:450.00 
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a No. 3. 

a) Hipótesis Nula. 

No existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel 1 5% de error en el nivel escolar de los--

padres o encargados. 

Ho : Fo := Fe 

b) Hipótesis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error en el nivel escolar de los--

padres o encargados. 

Hi : t= Fe 

Apl . " Cálculo 2 2 2 Resultado aClon x x c x c:><:.. 

Categoría Fa Fe 

Nivel es- Analfabeta 9 12 Se rechaza 

colar de 10. ciclo 22 12 hipótesis 

los 20. ciclo 22 12 30.95 1.15 

o encargs. 30. ciclo 11 11 

. Bachille-
rato 4 11 

Est. Supo 
Universit. 1 11 

2 2 Total 69 69 x c /' x e><::. 

Como el resultado de cuadrado calculado es mayor que 
chi cuadrado alfa¡ se rechaza la hipótesis nula y se retiene-
la alterna, lo que significa que el nivel escolari de los 
padres o encargados varía¡ mencionándose de acuerdo a su con
centración en ler lugar simultáneamente personas que han al
canzado 10. y 20. ciclo, seguido por los de 30. ciclo¡ pasán
dose a la categoría de anal ta, luego aquellos que han ob-
tenido el illerato, una persona con estudios 
universitarios y en último lugar ninguna 
tudios superiores universitarios. 
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Pregunta No. 4. 

a) Hipótesis Nula. 

No existe diferencia es sticamente significativa-

al nivel del 5% de error en el t de tr jo des 

ado. 

Ho : Fa == Fe 

b) Hi sis Alterna. 

Si existe diferencia es ticamente significativa-

al nivel del 5% de error en el tipo de t jo desem 

peñado. 

Hi FO:f Fe 

Aplicación Cálculo de 
2 

x 

Categor:Ca Fa Fe 

T de Empleado 4 12 I 
trabajo Obrero cal. 5 12 

Obrero no 
desempeñ,9. calificado 12 12 

do. Trabajos 
domésticos 8 2 

Empleos d 
frazados 30 11 

Total 59 59 

Como el resultado de chi 

chi cuadrado alfa, se rechaza la h 

2 
Resultado x c x 

Se recha-

za h ;t§. 

43.55 1.15 sis nula. 

x 
2 c l' x 2cx::.. 

calculado es mayor que 

sis nula y se retiene-

la alterna, lo que significa que el t de t jo es varia-

do, mayor concentración en aquellos que des 

empleos disfrazados, seguido por los obreror no califica 

dos, luego trabajos domésticos, obreros no calificados y ocu-

un último lugar los empleados. 
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Pregunta No. 5. 

a) H sis Nula. 

No existe diferencia estadísticamente s ificativa--

a nivel del 5% de error con el ro de rsonas que 

t ano 

Ha : Fa :;;;; Fe 

b) H sis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa 

al nivel del 5% de error 

que ajan. 

Hi : Fa ;f Fe 

Aplicaci lculo de x2 

Personas CatE:gor Fa 

que traba- De 1 a 2 
personas 30 

jan. 
.... 
.) 

personas 1 

31 

con 

Fe 

16 

15 

31 

el 

2 
x c 

~ 

de numero 

x 

25.31 0.0039 

2 
x c 

personas--

.se 

za 

s s nula. 

-

el result calculado es que 

chi alfa, s a la sis y se retiene la 

terna, lo que s fica el número de rsonas 

jan en cada vivienda es variable encont que en la 

de estas t jan 1 a 2 personas y so amente en una 

vienda 3 rsonas. 



123 

Pregunta No. 6. 

a) Hipótesis Nula. 

No existe ferencia estadísticamente significativa--

al n 1 1 5% de error en el número de horas de 

bajo invertidas. 

Ho : Fo == Fe 

b} H is Alterna. 

Si ex te di rencia estadísticamente significativa--

al nivel del 5% de error en el número de horas de 

bajo invertidas. 

Hi : Fo :j:. Fe 

Horas labo Se rechaza 

rales 8 horas 18 16 0.5 0.0039 hipótesis 

invertidas Más de 8 nula. 
horas 14 16 

Total 32 32 2 
/ 

2 
x c x c::::><: 

Como el resultado de chi cuadrado calculado es menor que 

chi cuadrado alfa, se retiene la hipótesis nula y se rechaza-

la alterna, lo que significa que existe variabilidad entre el 

número de horas laborales desempeñadas, siendo mayor la canti 

dad de personas que trabajan 8 horas y menor la cantidad de--

aquellos que trabajan más de 8 horas. 
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Pregunta No. 3 del cuestionario de aspectos socio-

micos los padres o encargados relacionados con el 

tado nutricional de los menores. 

al H sis Nula. 

No existe di rencia estad ticamente significativa-

a nivel 5 de error entre el nivel educativo de-

los s o enca s y el estado nutricional de--

los n menores de 5 

Ha : Fa Fe 

b) H sis Alterna. 

Si existe diferencia estadísticamente significativa-

al nivel del 5 de rror entre el nivel educativo de 

10E- padre o e y el estado nutricional de--

los menores de cinco años. 

Hi FO:f Fe 

APL.ICACION C A L. C U 1. 1) xZ TO TA L x2 c x 2..<- RESUI.TÁDO 

Nivel edu- DUN, DESN. 

cativo de MOD, ~EV. Se re 
los padres za h estado Nivel 11 

b • 
e d M5 Y 16 4 O O 20 16.73 0.352 tesis nutricio- educo 

nal de los alto nula 
niños 

Nivel f 
5° 

11 .. 
15 2 27 45 

educo 
bajo 

2 47 N x2c> x2 

0L 
':i 

Como el resul h' C.,l cuadrado calculado es mayor-



125 

í al I se za la h is nula y se re-

t la alterna, lo s fica que si existe di rencia-

entre el nivel at los s y el estado nutrícío-

nal de los menores de 5 e que en la catego-

'" de los con nivel alto se ubican menos--rla s 

la mi los n y los cuales presentan un buen esta 

do nutricional en su y un imo porcentaje pre-

sentan desnutrición leve, a ia los con 

vel ivo jo, se encuentra la los n 

ños lo que presentan di rentes y un-

número que poseen un nut cional. 

p No. 3 del Soc 

micos de los o enca con la 

No. 10 1 cuestionario a soc ltura--

les las lias los menores. 

a H is Nula. 

existe diferencia es ticamente s ificativa a 

n 1 1 5% de error entre el nivel los 

res y la dieta consumen los s menores 5 

años. 

b) Hi sis Alterna. 

Si existe diferencia estad ticamente significativa--

a n 1 del 5% error entre el nivel educat 

los res y la eta consuman los menores-
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5 

A e ALCULO DE X 2C X 

NI I Gltu· 2 GItU- 5GltU 
N 1 EDUC. DIETA PO 111.-11'0 lilA PO. TOTAL Se recha-

CONSUMIDA SICO SICO SICO 

va los z h 
dres y la e 

alto 13.01 0.103 s s a 
ta que 

Total 

Como el resul de calculado es 

chi cu alfa, se re a a is nula y se re-

tiene la alterna, lo que demuestra que ex sten di rencias--

un ro hijos s de nivel 

cativo 3.lto ben una alimentac que incl dos 

icos segu un cons le ro de casos 

ren uno y tres s icos; mientras entre los res 

nivel educativo jo es mayor la f casos 

ieren un ico, conti s la i ren dos 

icos Y s lamente un caso i iere los tres 

pos icos. 

Análisis e Inte retaci de Datos. 

Basándose en los resultados obteni la inves 
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ción, que reflejan la situación nutricional de los menores-

de 5 años que habitan en la Comunidad Tinetti, se encontró-

que la mayor cantidad de niños del estudio conviven con sus

padres por lo que son familias con estructura completa, exis 

tiendo un menor número de niños que se encuentran bajo la t~ 

tela de un encargado que siempre es un familiar de 2do. gra

do de consanguinidad. Es de hacer notar que los padres de fa 

milia en su mayoría escasamente han estudiado algún grado 

del 10. ó 20. ciclo de educación básica lo cual es producto

de la poca accesibilidad que en la sociedad salvadoreña la-

educación presenta para las personas de bajos recursos econó 

micos con que cuentan. Esta inaccesibilidad escolar se dá--

porque el niño a temprana edad se incorpora al proceso pro-

ductivo para contribuir de alguna manera al ingreso económi

co de la familia a la que pertenecen. La falta de educación

escolarizada da como consecuencia el tipo de trabajo desem-

peñado por la gran mayoría de familias del estudio; ya que-

son mayores los casos de empleos disfrazados, siendo en su-

mayor parte vendedores ambulantes, oficios domésticos no re

munerados, albañilería, tortillería y otros, que les obliga

a jornadas de trabajo de 8 horas y más. 

En cuanto a la alimentación se refiere, la mayoría de-

familias destina una mínima cantidad de dinero para ello -

pues oscila entre ~200 a ~500 colones mensuales para un pro

medio de 5 a 7 personas que conforman el núcleo familiar, y-

~-----~--=~ -~--~ -~~~--------
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la mayor personas asegure tener un a 

cimiento sobre una dieta balanceada la mayor parte de ellas 

creen alimentos dañinos para la salud. Esto 

plicarse por la diversidad de mitos y creencias que en la so 

ciedad sal reña existen, así como tambi a la a e 

c nutricional sobre el verdadero signific 1 benefi--

cio los alimentos. Referente al factor nutricional en los 

menores de un año, se incluye en su eta, alimentos a base-

de carbohidratos además de seno materno; sele atri--

buir tal situación al poco tiempo con que las madres cuentan 

para dedicarles a sus hijos, pues su actividad laboral les-

obliga a mantenerse fuera de su vivienda la mayor parte del-

día dejando a sus hijos con los hermanos 

quienes son lo que les preparan los alimentos. 

Pudo observarse que no susti 

leches artificiales pues la poca canti 

1 seno materno con-

de dinero destina-

da a los alimentaci es para obtener alimentos para los 

miembros de la familia. Por otra parte los n s mayores de-

2 años consumen 3 veces al d alimentos pertenecientes a --

dos grupos icos, siendo los carbohidratos los alimentos--

más frecuentemente consumidos. Esto puede explicarse por que 

tales alimentos son los de menor costo; existe diversidad

de ellos y porque especialmente proveen al organismo de los 

menores la energ necesaria para todas sus actividades. 
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El tipo de alimentación ingerida condiciona a los niños 

a mantener cierto grado de desnutrición la cual puede clasi

ficar en la tipo Kwashiorkor pues los menores de la comuni-

dad generalmente no ingieren alimentos del grupo básico de-

las proteínas. Pudo observarse en los menores la presencia-

de uno o dos signos característicos de dicha desnutrición lo 

que permitió clasificarla corno tal. Se estableció que el ma

yor número de niños con este estado patológico son aquellos

cuyos padres tienen el más bajo nivel educativo ocupando es

tos empleos disfrazados que generan pocos ingresos para la-

compra de alimentos disponibles; además de esto el bajo ni-

vel educativo condiciona a que se ignoren aspectos esencia-

les en materia de nutrición dando a sus hijos una alimenta~

ción inadecuada, siendo en su mayor parte alimentos bajos en 

contenido nutritivo incluyéndose las golosinas que son consu 

midas por la mayor parte de los menores. 



CAPITULO V 

A. CONCLUSIONES 

En base a los datos obtenidos y al análisis 

establecieron las s 

1. De los 47 niños 

nores de 5 años 

ientes conclusiones: 

la lación consti 

la Comuni Tinetti, 26 de 

ellos se 

los me

tas --

sentan algún tipo de desnutrición, clasificadas en--

tre leve, modera y severa. 

2. De los niños que se encuentran dentro de la 

ri 22 estos conv con lOS 

encargados, los cuales presentan un bajo nivel educati-

va. 

3. De los padres que se encuentran dentro de la categoría

de un nivel educativo alto, se obtuvieron solamente cua 

tro menores con desnutrición clasificado como leve. 

4. En su mayoría los padres Ó encargados de los menores de 

5 años, desempeñan como actividades laborales empleos-

disfrazados, lo que no permite una adquisición moneta-

ria que favorezca la obten=ión de productos básicos ne

cesarios para una ingesta balanceada, encontrándose que 

19 familias, de las 27 que se contemplan en el estudio, 

obtienen ingresos mensuales menores de ~500 colones. 

S. De los 97 menores, 30 de ellos conviven con ambos pa--

dres, lo que significa que en su mayoría son familias-

de estructura completa. 



131 

6. De estas familias antes menc s, los s oc 

8 
,. 

8 Y como mlnimo t jo, 

ello t 
". 

V la ser en el cui 

de los jos en la ilancia del es-

tado nutric 1 de responsabili 

dad a liares en su de 2do. consan-

gui idad. 

7. En su los res o t conoc 

tos lo 1 

bi isten jes s ivos 

creen que existen alimentos no nutren y son 

para el ismo o que es rirlos. 

8. Solamente 4 famil reciben ticia par-

te de t s, consist ta en i--

coso 

9 . La dieta los menores es constitu en su 

alimentos 2 grupos icos, sien stas 25 Y 15 

que 10 consumen alimentos un 

estos c y de la lac solamente 7 

ren una contiene al los 3 

, si la frecuencia aliment en su 

de 3 veces al 

10. los n menores de 5 di comun 

gOlosinas durante lOS ti de 
,. 
o en--

tre estos. 
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11. Solamente 17 n est inscritos en control de "ni 

sano" en Unidad de Salud. 

B. RECOMENDACIONES 

En base a los datos obtenidos y a las conclusiones 

rales de esto, se p las siguientes recomendac s; 

1. 

2. 

Al Ministerio de Salud lica y Asistencia Social, que 

incremente actividades a nivel comunitario a t de-

las Uni s de Salud enca s la zona, haciendo--

fasis en la atenci primaria de salud y extendiendo-

la cobertura en el programa de nutrici suplementaria-

y educaci6n continuada, mojificando los oro~ramas para-

aumentar la a~~esibilidad los s o enca 

los menores de 5 afias a dichas actividades. 

A 1 Directiva de la que estando ente 

la situac nutricional de los menores de 5 

cons ren como una neces 

con el colect alte 

rsona en lo que re 

soluc 

nutri 

de 

de

, 1 -

junto

con-

uti-

1 z 

(Ver 

vos pI 

propuesta que en este in rme se presenta---

No. 8) cerciorarse de alcanzar los eti-

a t 1 imiento del mi 
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COSTOS DE LA ION 

Para la elaboración de la invest , se hicieron los 

gastos si s: 

- Transporte para visitas a la comunidad .......... ~ 100.00 

- 1 resma de papel................................. 20.00 

- 11 es iles ................................... . 

- Picado de es i 1 e s ...•••••••••••••••••••••••••• 

- Tiraje de es iles para 180 as de os 

instrumentos .................................... . 

- Mecanografiado del proyecto ..................... . 

- Mecanografiado del Informe Final .... ............ . 

Fa ias del Informe Final .................... . 

- Empastado los informes ....................•... 

- Otros gastos ....................................• 

40.00 

33.00 

357.00 

280.00 

300.00 

200.00 

300.00 

100.00 

TOTAL ............... ~ ,730.00 
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A N E X O S 



ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

"CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS D IDO A 
PADRES O ENCARGADOS DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS 

DE LA COMUNIDAD TINETTI II 

Nombre los padres o encargados: ________________________ _ 

No. Vivienda: 

Encuestador: 

Objetivo: 

Recolectar datos sobre las condiciones socio-económicas fami 

liares que sirvan de base para el lisis los aspectos--

de salud de los niños menores de cinco años. 

Indicaciones: 

A) Conteste las preguntas que a continuación se le presen--

tan marcando con una "X" el cuadro de la respuesta cor--

respondiente. 

B) Cuando la pregunta tiene solamente una 1 re 

der, escriba de manera-clara y específica según sea la--

ta nida de la persona entrevistada. 

1) ¿Cuantas personas habitan en la vivienda? 

a) Menores de 5 años 

b) Mayores de 5 años 



es el nivel escolar alcanz r los s o en-

ca del grupa {: 1 "-

Padre Madre a 

1 ) Anal 

2) Primer Ciclo 

3 ) Ciclo 

4) Tercer ciclo 

5} Bachillerato 

6) rior no 
Universitario 

7) or Universitario 

3) Ti jo que cada una las rsonas 

t an: 

eaáo 

2) leo 

3 leo Disfrazado 

4) ro calif 

5) ro no califi 

4) ro m 1 grupo familiar que trabajan: 

1 ) Una persona 

2) Dos personas 

3) Tres personas 

4) personas L7 

5) horas t a liS 

1 ) 4 6 

2 6 8 



6) 

3) 8- O horas L_I 

4) 0-12 horas 

to es la cantidad de 

to f liar: 

ro recibe para el 



ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD DE 
FACULTAD 

ESCUELA DE 
LI 

EL SALVADOR 
MEDICINA 

MEDICA 
ENFERMERIA 

"CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS Y HABITO 
I DO A LOS O DE 

LOS MENORES DE 5 DE LA COMUNIDAD TINETTI II 

I ificación: 

1 o enca 

Nombre del niño{a): 

ro Vivienda: 

Encues 

Fecha: 

etivo: 

Recolectar datos sobre a socio-culturales y tos --

al ios de los grupos liares, contri a es 

1 cer la relaci entre el nivel educ ivo los 0-

enca y el estado nutricional de los menores de--

c la Comunidad Tinetti. 

I aciones: 

a) ste las ntas qpe se e presentan, con 

una "X" el cuadro de la respuesta 

la se de una 1 scriba en-

ella el complemento de la re ta. 

1 grupo iliar conv 

a} Ambos s 



b) Uno de los padres 

c) Ninguno de los padres I I 

2) Para usted, una cuada alimentación comprende alimentos 

como: 

3) Po cree us que es importante comer alimentos de--

origen animal, grasas, frutas, verduras, ra s y leguml 

nosas (frijoles); 

4} Existen alimentos que usted cree que no nutren al o 

. ? nlsmo. 

a) Si L __ 7 

bl No 

Si su re sta es positiva, especifique les y por --

qué: ___________________________________________________ _ 

-<---------- ----------------------------

5) Existen alimentos usted cree que son inos para la 

salud? 

al Si /-7 

bl No 



Si su respuesta es positiva, especifique cuáles y r --

qué: ___________________________________________________ _ 

6) Existen alimentos que usted cree que es pecado ingerir--

los? 

a) Si 

Si su respuesta es itiva, especifique cuáles y por---
, 

que: ---------------------------------------------------

7) ¿ 1 es la cantidad de dinero destinada mensualmente pª 

ra la alimentación? 

al Menos de 9100.00 

b) De <;:100.00 a <;:200.00 

cl De <;:200.00 a 9300.00 

d) De 9300.00 a 9400.00 

el De 9400.00 a 9500.00 

f) De 9500.00 o 

8) Recibe ayuda alimenticia de: 

a) Familiares I I 

b) Instituciones L~ 



9) Si la respuesta anterior fué positiva con respecto a la 

ayuda institucional, ¿cuál es el nombre dicha o di--

chas instituc ? 

10) Especifique el tipo de alimentos, y la cantidad mensual-

recibida de personas o entidades extra- liares. 

11) Si su niño es menor de un año, la alimentación propor--

cionada a te es: 

a) Solamente seno materno 

b) Alimentación mixta, (además de seno 

materno, leches artificiales) // 

c} Otras. (Especifique) ~ _________ _ 

La frecuencia de alimentación es: al día. 

12) ¿Cuántos tiempos de comtda hace el niño mayor de un año: 

a) Un tiempo 

b) Dos tiempos 

c) Tres tiempos 

d) Más de tres tiempos 



13) ¿Cuál es el tipo de alimentos que generalmente ingieren 

los niños con edades de 1 a 5 años? 

a) Desayuno: 

bl Almuerzo: 

e) Cena: 

14) Ingieren los niños golosinas durante el di a? 

a) sí 

b) No 

Si su respuesta es positiva, de el nombre de cuáles go-

losinas: 

15) La cantidad de alimentos aproximada proporcionada al ni 

ño es: 

(en onzas, número de tortillas o pan francés) 

a) De origen animal: 

bl Leguminosas: 

e) Vegetales y 
frutas: 

dl Carbohidratos: 

el Número de torti
llas o pan francés; 

Almuerzo Cena 

16) Tienen al niño inscrito en el contro de Niño Sano, en--

Unidad de Salud: 



b) No 

Si su respuesta es sitiva, el nombre de la insti 

ci 



ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

"GUIA SOBRE VALORACION FISICA, EFECTUADA A 
MENORES DE CINCO DE LA COMUNIDAD TINETTII! 

dentif ac 

del Niño: 

ro vivienda: 

Examinador: 

etivo: 

Recolectar información que provea jet~vos el--

e nutric 1 los menores de cinco la 

Tinetti. 

I cacíones: 

a) te las preguntas que se le I ma con 

una "X" sí la respuesta itiva. 

b) la p se de una 1 scriba en-

ella 1 

1 ) y meses 

2) ricas: 

a} Peso: 

b Talla: 



3) Ca ti f s rales 1 n ( a) : 

a) Contextura 1 : 

1. 

2. i muscular 

3. r costal 

b) o: 

1. ra 

2. 

3 . Re 

4 . ses 

c) Piel: 

1. Ar 

2. Seca 

3 . Des 

4. Tu ncia normal L_ / 
4 ) r icas les: 

al Demuestra el ( al interés r etos ext 

b) Muestra el n ( a} deseos de ingerir alimentos de 

acue a la frecuencia alimentaria 

c) Presencia de llanto frecuentemente 



ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 



ANEXO 7 
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Un idad de El 

Facultad t.1edic na 

Tecnol 

iatura en En 

durae 

Respons le 

al 

ANEXO No. 8 

p Nutricional--

las madres ó enea s 

los menare de que h~bi--

tan en la Tinetti 

40 

Direc iva 1 

Casa Comunal 

San Salvador, Enero de 1990. 



Justificación 

La presente propuesta p disminuir el p lema nu-

triciona1 los niños menores 5 años la Comunidad --

Tinetti poseen, ya que a t la investigación realiza-

da se encontró que un 95% de los niños adolecen algún 

de desnutrición; el cual está dado por mú1t les factores---

s, políticos y cUlturales; ya que los reses que-

las lias rciben son mínimos lo que no rmite satis 

cer sus necesi icas, limitándose aún lo a 

alimentación respecta¡ uni€ndose a esto el deficiente c 

miento al valor nutricional de los alimentos dado por-

el jo nivel educativo alcanzado. 

Por lo anterior se cree conveniente implementar es-

te programa para que las madres refuercen sus conocimientos-

y utilicen una manera adecuada los pocos recursos con que 

cuentan, contr ndo así en el normal crecimiento y sa--

rrollo sus hijos. 



Objetivos 

A. General: 

Con el sarrollo 1 capacitación se re 

zaran a exposiciones dial y demostraciQ 

nes rticipativas, los conocimientos nutricionales en--

las ó s los menores de 5 la--

Comunidad Tinetti. 

B. Específicos: 

En base a los conoci~ientos icos y ticos 

durante el desarrollo del programa¡ las madres ó 

- Identificar los di -entes alimentos pertenec s a-

los cuatrc icos. 

- Identificar el contenido nutritivo que contienen los-

alimentos más frecuentemente consumidos. 

- Elaborar mezclas alimenticias en e al presupuesto--

st ra la obtención una ta lanceada. 



Metas 

- Capacitar al las s ó encargadas de los menores 

de 5 sobre los conocimientos nutricionales para la 

tenci de una dieta balanceada en base a los recursos con 

los que se cuenta. 

Que el 80% res ó encargadas de los menores de ños 

elaboren las mezclas alimenticias al finalizar el programa. 



Para que la comuni partic ión directa 

incentivarse a los m la Directiva la Comuni 

Tinetti¡ conocí los resul s obtení 

en la inve c se ja í de estos buscar los re--

cursos humanos c ces rroll a 

les ir a Inst tuc ones ta es como la Sa-

lud cercana, carrera y Di a de a--

Un rsi El Salvador, A ca 1 u otros. 

El programa se desarro a nera sigu 

Se utili la Metodo en cada uno de 

os temas a rro ar, el tema-

a los nte ~ a continu i 

nutricional. Además de la sitiva se ha uso de--

carteles y plumones, s 8 5 

tes por de dinámicas 1 s. 1 materia el 

se continua con una plenaria. 

Con lo re cta al conteni de mezc as limenticias 

como r ncia de ndizaj 1 lca a 

trac en la ic 8 s a as que---

1 los limentos, sirviendo esto 1 a reu--

como un refr rio para los partic 

Evaluac 

Durante el desarrollo 1 P rama se runa 

ploraci para una persona o pro ional es li 



capacite a otras y que ella transmita al colectivo dicha cap~ 

citaci6n a trav~s de preguntas directas al inicio de cada te-

ma para evaluar los conocimientos que los oyentes poseen, lue 

go el expositor profundizará al respecto. A medida Se desarro 

lla el tema se harán preguntas constantes para reafirmar 10--

dicho y valorar el aprovechamiento de ~stos. 

Finalizado el proyecto se seleccionará a 1 6 2 personas-

del grupo para que elaboren cualquier tipo de mezclas alimen-

ticias de las proporcionadas en el programa. 



Recursos 

A. Recursos Humanos. 

B. 

C. 

a) personas con conocimiento o con una capaci 

c 

fiere. 

lo que a mezclas alimenticias se 

- Enfermera 

- 1 de Saneamiento 

Promotor Alcal Munic 

1 con conocimientos 

c (Docentes ó alumnas) 

ental 

1 

Dietol 

- Famili s de la Comun Tinetti 

os ieros. 

. Gastos de tran 

b. Alimentos 

c. Otros 

Recursos f..1ateriales. 

a. Utensil 

b. Cocina 

c. 1 

. Plumones 

e. Yeso 

cocina 

T O TAL •..•..•••..•.. 

<:: 25.00 

<:: 150.00 

<:: 25. 

<:: 4 O. O 

<:: 50.00 

<:: 25.00 

<:: 15.00 

<:: 3 5.00 

y Nut 
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