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1 N T R O D U C C 1 0 N

Una de las cosas que preocupa a los educadores en nuestro medio es,

conocer hasta qué' punto su trabajo docente beneficiará en forma positiva a

los educandos: esto implica visualizar claramente todos los obstáculos e

inconvenientes que se interponen en esta gran tarea para conseguir solu-

ción a sus dificultades.

Si reconocemos que la desnutrición es un problema que repercute en el

aprendizaje de los estudiantes, se justifica, el presente trabajo de inves

tigaci6n con el terna: "LA DESNLITRICION Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL CO

LEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO", ya que, la alimentación es un recurso indis

pensable para el mantenimiento de la salud y un buen rendimiento escolar.

Se fundamenta el desarrollo de la tesis a través de dos tipos de rrnies

tras: una de 1462 encuestas dirigidas a los padres de familia y otra, de

1419 encuestas, dirigidas a los estudiantes. En el primer caso para inda

gar, aspectos socioecon6mios y culturales; en el segundo caso, para descu.

brír deficiencias nutricionales y su repercusión en el rendimiento.

El enfoque investigativo, pretende alcanzar objetivos concretos, ta-

les corno:

1.- Conocer el grado de desnutrición de los alumnos del Colegio Nacional

Santo Domingo.

2.- Determinar la raci6n alimenticia que los alumnos del colegio deben

consumir de acuerdo a la edad.

3.- Analizar la sítuaci6ri socioecon&nica de los hogares de los alumnos.

El argumento científico sobre nutrición humana, así como también las
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vivencias de los maestros en la tarea educativa nos advierten valiosas con

jeturas como un mecanismo para encontrar la verdad. Estas nos presentan -

argumentos de probabilidad y certeza.

Las siguientes son las hip6tesis sobre las que se fundamenta el pre-

sentetrabajo:

1.- La carencia nutricional de los alumnos en el Colegio Nacional Santo -

Domingo y los escasos recursos econiiicós de sus hogares, han insidi-

do significativamente en el bajo rendimiento escolar.

Lo expresado anteriormente nos sugiere algunos motivos convincentes

en labCisqueda de la verdad.

2.- La mayoría de los estudiantes consumen una raci6n alimenticia defi

ciente.

3.- La raci6n alimenticia desequilibrada dificulta el trabajo mental.

Lt..- Los alimentos incluidos en la dieta alimenticia son pobres en nutrien

tes, los que favorecen la adquisición de una serie de enfermedades -

que repercuten en el rendimiento escolar.

5.- Los ingresos econ6micos bajos de los hogares de donde proceden son la

causa de la desnutrici6n y el bajo rendimiento escolar.

Las hip6tesis planteadas fueron sometidas al proceso investigativo,

el mismo que consta de dos partes: La primera, enfoca conocimientos rela-

tivos al valor biológico que tienen los alimentos, la raci6n que debe sumi

nistrarse, y aspectos psicopedag6gicos sobre el rendimiento escolar. En

la segunda se pone de manifiesto el proceso investigativo a travs del --

cual se toman referencias concretas del sitio mismo de la investigación,

los recursos empleados, resultados parciales y, conclusiones generales. El

mecanismo metodol6gio del trabajo ha seguido un orden sistemtico y cro-
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nol6g$.co con la intenci&i de conseguir los objetivos propuestos bajo línea

inientos que aseguren verdades tangibles al problema.

Se ha tomado corro instrumento de trabajo: Cuestionarios gna.ficacío -

nes, cuadros y todo aquello de. utilidad, para conseguir eficiencia en el

anlisis del contenido científico. Asimismo, los estudiantes y personas

encuestadas han respondido voluntariamente a las informaciones solicitadas

Esperando que los resultados alcánzados en ésta tesis tengan la vali-

dez y sobre todo el aporte valioso hacia la cultura. Expreso el deseo in

quebrantable de seguir luchando por que la educaci6n que se imparte en --

nuestro pueblo Ecuatoriano mejore cada día n4s.
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cAPrruLo 1

1.- CARACTERISTICAS DEL CANTON SANEO DOMINGO. -

1.1.- Datos históricos-geográficos del Cant6n Sando Domingo.

La colonización de Santo Domingo comienza aproximadamente hace

50 años, en forma reducida, pero mas tarde toma alguna importancia por la

llegada de aventureros y colonizadores en busca de explotación de produc -

• tos como: caucho, madera de balsa, etc. para venderlos en los mercados -

americanos en la época de la segunda guerra mundial.

El espíritu de la localización tiene un germen comin, la búsqueda de

los medios de trabajo, gente de gran valor que al no tener posibilidades

en las ciudades de hacer riqueza en el menor tiempo posible, deciden abrir

se paso hacia los sitios inhóspitos de las montañas, teniendo muchos de -

ellos pocas aptitudes y experiencia en éste aspecto, para desenvolverse y

defenderse del medio ambiente. Apenas consiguen subsistir a cambio de corn

prometer su salud la que fue requehrajndose por las enfermedades tropica-

les, principalmente las parasitarias.

Los que subsisten tienen que aceptar una nueva vida con chozas de ca-

ña con las que resultan aparentemente mejor que vivir en la miserable es

trechez en la ciudad.

El hombre de la ciudad pronto se ve dueño de tierras; al notar la ca

resta de la mano de obre, importa trabajadores del interior y del litoral

la mayoría de ellos aceptan la nueva di.mensi6n de la vida que les ofrece

mejor paga.
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Cuando para la década de 1950 la extracción econ&nica de la sierra -

era palpable, los ms fuertes eran contratados como estibadores de banano,

hacheros y macheteros para desbrozar la selva, maquinarias abren las carre

teras: Santo Domingo Chone - Santo Domingo - Quinind.

Santo Domingo ha provocado un espegismo de esperanza para todos quie-

nes quieren aumentar su riqueza, o aquellos que s6lo desean ganarse el pan

del da junto con su familia desarrollando diversas ocupaciones. Esta zo

na se ha constituido dentro del país, el principal centro de migraci6n por

la riqueza y, por los programas de colonizaci6n iniciadas por el IERAC.

Lis campesinos migrantes provienen de todas las provincias del Ecuador; se

destaca la gente provenienté de las provincias de: Manab, Loja, Bolívar,

Pichincha y Colombia. Cabe anotar que las personas migrantes que se han

acentado en la zona n.ir1, se dedican a las actividades agropecuarias,

mientras que aquellas que se han quedado en la ciudad están dedicadas a -

las actividades, tales como:. artesanía, comerciales, . profesiones intelec-

tuales, etc.

Haciendo un análisis de las corrientes migratorias se puede estable -

cer que la población es una mezcla de personas provenientes de todos los

lugares de la Repblica, pertenecientes a diversos extractos sociales y po

seedores de desiguales niveles econ6micos, de educaci&i y cultura, aspec -

tos que han determinado la formación de una ciudad con caracteres muy sin-

gulares en la que por lo menos parece haber desaparecido el espíritu de re

gionalismo tan comCin en otros lugares del país.

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados con relación a nuestro -

país, se halla ubicado geográficamente al ?'or Oeste en la parte Occidental

de la cordillera de los Andes, en un intervalo de Costa Sierra; la superfi
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cíe se encuentra en una llanura boscosa de 500 metros sobre el nivel del

mar, la única elevación. en el centro de la ciudad se llama Bombolí, que -

constituye un mirador natural de la zona.

Su territorio cuenta con una extensi6n aproximadamente de cinco mil -

kil6metros cuadrados y que son aprovechables en la . agriculturay ganadería

Sus puntos límites  no son exactos puesto que existen conflictos limítrofes

con poblaciones vecinas; sin embargo, se han establecido las siguientes:

Al Norte: Provincia de Esmeraldas y Cantan Quito.

Al. Sur Y Provincia de Los Ríos.

Al Este : Cant6n Quito y Cant6n Mejía.

Al Oeste: La Provincia de Manabí.

1.2.- Características del relieve.

Es una extensa planicie, con pequeños sectores semiplanos, de

pendientes no muy praninentes. En las partes bajas en general los suelos

son sedimentarios, su estructura física franco arenosa de color gris cia -

ro. La parte alta de topografía muy variada posee una textura franco arci

llosa. Los niveles de fertilidad revelan deficiencias en macroelementos

cono: N, P, Zn, Mg. Las fuertes precipitaciones y la elevada humedad pro

vocan déstnicci6n de los elementos esenciales. El PH de los suelos en ge

neral es de 6.5.

En cuanto al clima podemos afirmar que es moderado con cierta varia -

ci6n entre el verano y el invierno, lo podríamos catalogar como cálido hCi

medo, su temperatura fluctúa entre 20 y 25 grados centígrados.

En cuanto a su hidrografía  se encuentra atravesado por una gran canti
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dad de ríos, desde los arroyuelos hasta los más importantes como los si -

guientes: Blanco, Toachi, Bua, Bimbe, Cristal, Salazar, San Pablo y otros

de menor importancia y un sinnmero de riachuelos, esteros y manantiales.

1.3.- Recursos Naturales.

Los recursos naturales con que cuenta son numerosos especial -.

mente lbs que pertenecen al reino vegetal y animal.

En lo vegetal está contemplada la agricultura que representa toda la

producción cantonal para el abastecimiento no slamente de la población si

no del país y la forestal que en los últimos años se estn incrementando -

con la ayuda tcnica y econ6mica del Ministerio de Agricultura y Ganadería

y el Banco Nacional de Fomento. Entre los productos que tienen preferen -

cias en su incremento de cultivos tenemos: El plátano (domínico, art6n,

orito), el caf, el cacao, el abacá, palma africana, frutas (naranja, man-

darina, piña, papaya, etc.).

En cuanto a la producción agropecuaria existe la ganadería, la crian-

za de cerdos y de gallinas.

1.4.-  Importancia en la economía nacional.

Por el acierto de la .naturaleza, al haber dado a Santo Domingo

un exuberante zona agrícola y ganadera, el cant6n se proyecta al futuro -

con bases firmes en busca del sitial de honor en el concierto de ciudades.

mas desarrolladas de todo el país. El criterio mencionado se basa en el -

hecho de que más de 170.000 hectáreas estn destinadas a la agricultura y

ganadería y, ms de 100.000 hectáreas a los recursos forestales.

Los principales bienes agropecuarios que generan ingresos al produc -
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tor provienen de la ganadería (bovino, porcinos), avícolas, etc. Los res

tantes, provienen de los cultivos de ciclo largo y corto, corro: el café,

cacao, abac, palma africana, banano, maderas, maíz, yuca, arroz, frutas.-

Por el análisis anterior se desprende que la zona de Santo Domingo,

tiene un aporte valioso en la economía nacional.
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1.5.- El Colegio Nacional Santo Domingo.

1.5.1.- Ubicación en la ciudad.

El Colegio Nacional Santo Domingo, se encuentra loca-

lizado en el extremo sur oeste de la cooperativa 17 de Diciembre, ocupando

una extensi6n.de tres hectáreas, lás que fueran donadas por la misma insti

tuci&i cooperativa.

Sus límites son:

Al Norte: Vía Chone.

Al Sur : Solares particulares de vivienda.

Al Este : Calle Eloy Alfaro y trasversal Vicente Rocafuerte, por donde -

tiene la entrada principal.

Al Oeste: Solares de vivienda particulares.

1.5.2.- Ambiente Físico..

El enorme esfuerzo realizado por: directivos, profeso-

res, padres de familia, estudiantes, ha sido posible estructurar un local

de las características siguientes:

- Cuatro bloques de cuatro aulas cada uno.

-. Una estructura de dos pisos para oficinas de administración.

- Una pequeña construcci6n de dos pisos para Inspección.

- Dos baterías de servicios higiénicos, una para varones y otra para mu-

jeres.

- Una pequeña construcci&i de madera para portería.

- Una pequeña construcción para servicio de bar.

- Una cancha pavimentada con altar patrio para actos especiales.

7
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- Tres canchas deportivas: Una de Futbol, dos de Basquet.

- Espacios verdes.

1.5.3.- Condiciones de su Funcionamiento.

Al ser una institución fiscal las exigencias son cada

vez mas, grandes y su local se torna insuficiente para solucionar satísfac.

toriamente la demanda de matrículas. En estas circunstancias, para su -

funcionamiento se lo ha dividido en dos jornadas de trabajo: matutina y

vespertina, en la primera se atiende al ciclo diversificado y en la segun

da, se atiende al ciclo básico.

Corno es característico en las instituciones fiscales de nuestro país

no cuentan con todo lo indispensable para que su personal docente y los -

alumnos puedan trabajar acorde a lo que nuestra pedagogía moderna nos re

conuienda. El mobiliario es insuficiente, al que constantemente se destru

ye por el uso y el paso del tiempo; falta material didáctico y un labora-

tono debidamente equipado y dirigido por una persona experta, existiendo

apenas instrumentos de laboratorio incompletos para atender las especial¡

dades que en la instituci6n se imparte.

Para investigaciones bibliográficas cuenta con una pequeña bibliote-

ca.

En cuanto a los recursos humanos existe una permanente demanda, debí

do a la explosin demográfica estudiantil. Es importante resaltar el he

cho de que, el Ministerio de Educación al designar los profesores, no lo

hacen de acuerdo a las exigencias propias de la institución; muchos de -

los casos se redunda en ciertas especialidades, faltando en otras, dando

lugar a que los seños directivos tengan que ubicar a los profesores en



cátedras que no les corresponde, provocando serias dificultades para los

alumnos que son quienes resultan ser los afectados.

1.5. 14.. Clase de Institución,

El Colegio Nacional Santo Daningo, es una ínstituci6n

de Bachillerato de Humanidades Modernas, con las especializaciones de: Fr..

sico Matemáticas, Químico Biólogos y Ciencias Sociales. Es de tipo fis -

cal por cuanto esta financiado por el Estado, fue creado hace 10 años,

primero corro ciclo básico y posteriormente con el ciclo diversificado, ha

biendo adquirido una gran importancia para la educación del cantan, pues-

to que se ha convertido en el segundo plantel que tiene que atender las -

urgentes necesidades de muchos alumnos que terminan la instrucci6n prima-

ria tanto urbana cano rural.

1.5.5.- Personal Docente.

El personal docente del colegio Santo Domingo sereno-

va continuamente debido a los cambios que realiza el Ministerio de Educa-

ción hacia colegios de la Sierra, provocando un desconcierto en la ense -

fianza-aprendizaje. A pesar de este fenrneno se mantiene un personal rda

tivamente estable como nos revela el cuadro de la página siguiente:



PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO SANTO DOMINGO .-1.

1 No. PJNCION
	

ESPECIALIZACION

10

1

2

3

5

6

7

8

9

lo

11

12

13

lL

15

16

17

18

19

Un Rector

Un Vicerrector

Un Inspector General

Dos Orientadores Vocacionales

Un Colector

Una Secretaría

Un Bibliotecario

Tres Auxiliares de Secretaria

Seis Profesores Inspectores

Catorce Profesores

Seis Profesores

Siete Profesores

Ocho Profesores

Cinco Profesores

Seis Profesores

Cinco Profesores

Dos Profesores

Das Profesores

Dos Trabajadores

Psicólogo Educativo.

Psic&Logo Educativo.

Bio1oga y Qunhica

Psic6logos Educativos.

Contador.

Bachiller Secretaria.

Bachiller en Humanidades.

Bachilleres

Varias

Ciencias Sociales.

Literatura y Castellano.

Biología y Química.

Físicos Matemáticos.

Ing1s,

Opciones Practicas.

.-	 -
Educación Física.

Dibujo

Música

Conserjes

SOMAN TOTAL DE SESENTA Y OCHO

Cuadro 1

1 Tomado de los archivos de la Secretaría del plantel año:

19841985
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El cuadro Numero uno nos revela la distribución del personal docente

y administrativo en el año que transcurre 1984 - 1985, de donde sedespren

de que su naiinaci6n de funciones no siempre guardan compatibilidad con -

sus especialidades, debido a que el propio Ministerio de Educación no de-

signa a los profesores de acuerdo a la conveniencia de la institucin, pe

se a que las autoridades del plantel insisten en sus reclamaciones este he

cho, obliga a coordinar el trabajo en muchos casos sin sujetarse estricta-

mente a las éspeciálizaciones. Según los datos estádísticos de los archi-

vos, el plantel funciona con sesenta y seis profesores escalafonados, de

los cuales, cinco desempeñan funciones administrativas así: un Rector, un

Vicerrector, un Inspector General, dos Orientadores Vocacionales, para el

ciclo básico y diversificado respectivamente.

En cuanto al personal de cátedra, unos son designados profesores ins-

pector-es de cualquier especializaci6n, los restantes están repartidos por

reas segun las exigencias de las mismas. No todos los profesores que es

tn designados a tal o cualrea corresponden a su verdadera especialidad

por las razones expuestas, en todo caso, la distribUcin de trabajo esta -

planificada ms o menos por afinidad, mirando siempre la conveniencia de

la institución.

Las oficinas de secretaría y colecturía estn atendidas por un perso-

rial insuficiente que no permite un ,trabajo plenamente satisfactorio, debi-

do a la demanda de estudiantes. Todos estos inconvenientes afecta sin lu

gar a duda a un 6ptimo desempeño de funciones.

1.5.6.- Estudiantes.

Las personas que integran el cuerpo estudiantil provie

nen del sector urbano y rural, la mayoría ha terminado la instrucción pri

maria en escuelas unitarias y pluridocentes cuyo nivel de instrucción es
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deficiente. Estn distribuidos en forma heterognea y mixta considerando

las distintas especialidades a partir de los cuartos cursos. Su ubicaci6n

ha sido determinada luego de un previo análisis en el departamento de

Orientación; considerandoconsiderando sus inclinaciones individuales.

En . la página siguiente se indica los estudiantes matriculados tanto -

en el ciclo básico que son en nCimero de 875 como en el ciclo diversificado

en un numero de 780 y que corresponde a los años: 1984 - 1985. Estos da

tos han sido tomados de los archivos que reposan en la secretaria del plan

tel al inicio del alío, por lo tanto se incluyen los desertores.

Para coordinar el trabajo docente, los estudiantes han sido ubicados

en los respectivos paralelos por edades así: aquellos cuya edad oscila en

tre 12 y 15 afios en unos paralelos; y, aquellos de 16 en adelante en otros

paralelos. Este procedimiento se lo ha hecho en cada uno de los cursos;

de primero a sexto.

En la página. siguiente se presenta datos estadisticos de los alumnos

matriculados en el ciclo bgsico y diversificado y que corresponde a los

afios: 1984 - 1985,



ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO BASICO AÑO: 1984 - 1985

CURSOS	 F

Primeros	 328	 371,48

Segundos	 -	 284	 32145

Terceros	 263	 301,0

TOTAL	 875

Cuadro 2

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO DIVERSIFICADO AÑO:

1984-1985

CURSOS	 F	 %

Cuartos	 338	 43933	 -

Quintos	 -	 271	 -	 -34,74

Sextos	 171	 21592

TOTAL	 j 780

CUADRO 3

2 y 3 Datos tornados de la secretaría del plantel año -lectivo:

1984 - 1985.



CAPITULO SEGUNDO



CAPITULO II

2.- PAPEL DE LOS NUTRIENTES EN EL ORGANISMO.

Los estudiantes como seres humanos tienen que subsistir a trav gs de

una alirnentaci6n acorde con sus exigencias orgnicas puesto que esta le

permite: estructurar su cuerpo, desarrollarlo y recobrar las energías -

perdidas en el trabajo sea físico o intelectual.

•A continuación se presenta un organigrama a través del cual se visua

liza los principios, alimenticios.

r{.PRINCIPIOS ALIMENTICIOS

ENERGETI COSI IREPARADORESI FREGULADORES

Hidratos de Carbonos
	

Proteínas
	

Vitaminas

Grasas
	 Minerales.

Lípidos.

Cuadro

En el cuadro se observa la clasificación de los nutrientes según su

valor biológico; tales como: Energéticos, Reparadores, Reguladores. Los

primeros nos energía, los segundos reparan tejidos y los terceros, regu -

lan las funciones orgnicas.

Reconociendo el valor nutritivo de los alimentos en el organismo,. se
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hace indispensable, examinar algunos aspectos que la ciencia nos ha podido

determinar en cuanto a:. su composici6n quniica, aplicacin e influencia

orgnica, esto nos dará una visi6n práctica de corro mejorar la raci6n al¡-

mentidia de los alumnos.

2.1.- Acción de las Proteínas.

A las proteínas también se las denomina protectoras proque in

tervienen en la formaci6n de las células, tejidos y en la inmunidad orgni

ca. Antes de considerar 'aspectos importantes acerca de este nutriente se

presénta el esquema siguiente sobre la ccposici6n química y su clasifica-.

cian segun su origen.

LAS PROTEINAS

COMPOSICION QUIMICA
	

CLASES

ORIGEN ANIMAL
	

ORIGEN VEGETAL

Carbono
	

(C)

Hidrógeno
	

(H)
	

Carnes
	

Legunuinosas

Nitrógeno
	

(N)
	

Pescado
	

Frutos secos

Azufre
	

(S)
	

Huevos

Leche

Cuadro 5

Tal corno nos revela el cuadro numero dos, las proteínas son compues -,

tos formados por: C-H-O-N en especial, pero frecuentemente se les une el:

5, P y otros elementos. Su estructura qumica es muy compleja y su peso -

at&nico puede alcanzar millones. Se los encuentra en alimentos de origen
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animal y vegetal) el organismo, no tiene capacidad para formar substancias

que componen una rnolcula protica, éstas substancias se llamen amimoci-

dos. Toda proteína que ingresa al organismo sufre transformaciones por

el ataque de jugos gástricos, intestinales y pancreáticos hasta desdoblar

las proteínas en los aminoácidos que los forman.

Los alimentos ricos en proteínas, cumplen funciones tales como: --

Constituci6n orgánica, circulación sanguínea, equilibrio ácido básico, -

forman parte de las hormonas y de los fermentos orgánicos.

En cuanto al consuno, todos nosotros. debemos ingerir una determinada

cantidad de proteínas cada día para compensar el desgaste causado por el

deterioro de nuestros tejidos. Las necesidades medias de un adulto de 40

gramos al día.

La organizaci&i Mundial de la Salud al hablar sobre las proteínas -

afirma que:

"Las proteínas constituyen la parte mis importante de todos los teji
dos vivientes, ,después del agua. Las membranas de todas las clu1as
de los seres vivos est.n formadas por un conjunto de proteínas y gra
sas. Dentro de las clulas, diversos orgnu1os están tarnbin compues
tos por proteínas en gran parte. Incluso los ácidos nuclicos que -

- trasmiten la informacin genética en el n(icleo celular lo hacen con
ayuda de proteínas. Y el protoplasma que ocupa la mayor parte de -
las células, es una disolución de proteínas". 4.

Li. Tomada de la enciclopedio Salvat de la Salud. Pag. 44.

Con la finalidad de conocer aproximadamente la ingestión de proteí -

nas en el organismo de los estudiantes, se presente lo que conviene sumi-

nistrerse diariamente segCn la edad, el paso corporal, el valor biol6gico

de las proteínas y, considerando una dieta mixta en la alimentación es de
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cir: cereales, legumbres con pequeFias cantidades de alimentos de origen

animal tal como lo ilustra el siguiente cuadro:

• "RECO€NDACIONES DE LOS E)ERFOS DE OMS Y FAO SOBRE INGESTION

DIARIA DE PROTEIN!S" S.

EDAD Y SEXO	 PESO EX Kg.	 NECESIDADES	 DIETA MIXTA

65,0

6 a 8 meses

9 a 11 meses

1 a 3 años

14 a 6 años

7 a 9 años

10 a 12 años

13 a 15 años

16 a 17 años

10 a 12 años

13 a 15 años

16 a 17 años

Hombre adulto

moderado .activo

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

por día

19 grns.

19 giis

23 gms

29 gms

35 gins

43 gms

53 gms

54 gms

'1WnS

45 gms

43 grns

53 grns.

8,2

9,14

13,14

2052

28,1

36,9

51,3

62,9

38,0

149,9

514,14

Cuadro 6

El cuadro n(imero 6 nos ha señalado las necesidades orgnicas de pro -

teínas expresadas en gramos, las mismas que provienen de alimentos vegeta-

les y animales. Los alimentos más ricos en proteínas son: Carnes, pesca -

dos, •huevos, leche y sus-derivados, 1eginbres y los frutos secos. Pero en

realidad, dado que las proteínas se encuentran en todos los tejidos vivien

5. Tornado de la enciclopedia la Salud. Pág. 52.
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tes, todos nuestros alimentos en estado natural contendrán proteínas, aun-

que solo sea en pequeñas cantidades.. Podernos considerar que un plátano,

una coliflor o una espinaca no son fuentes importantes de proteínas: sin

embargo, continen una dosis de dos o tres % de esta. Los cereales cornpues

tos en su mayor parte por alrnid6n (es decir por hidrato de carbono), con -

tiene también alrededor del 10% de estos.

Todos nosotros debernos ingerir una deterTninada cantidad de proteínas

cada día para mantener nuestros tejidos que se desgastan en forma continua

y permanente. A partir de los tejidos deteriorados se producen tejidos -

nuevos, pero en éste proceso se producen pequeñas pérdidas, y astas prdi-

das deben compensarse con la dieta.
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2.2.- Acción de los hidratos de Carbono.

A los hidratos de Carbono tambin se los denomina carbohidra-

tos y son azCicares sencillas, substancias que pueden degradar azCicares por

hidr6lisis, siendo ésta la operaci6n química por la cual una substancia fi

ja primero agua  y luego se desdobla en substancias distintas. La presen -

cia de éste nutriente se puede verificar por acci6n del calor humano, por

acci6n de fermentos, y por acci6n de microorganismos o bacterias que viven

habitualmente en el organisnD.

HIDRATOS DE CARBONO 1

COMPOSICION QUIMICA

Carbono : C

Hidr'6geno H

Oxígeno : O

Proporci6n: C6 H12 06

CLASIFICACION

MONOSACARIDOS (1 molécula)

Glucosa (frutas verdes)

Galactosa (P.C. Leche)

Lebulosa o fructosa (fruta)

DISACARIDOS (2 moléculas)

Lactosa (Extracto de leche y azúcar)

Maltosa (Malta cerveza)

Sacarosa (Azúcar, caña, remolacha)

POLISACARIDOS (mas de 3 mi)

Alimentos

Celulosa

Cuadro 7
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En el cuadro nmero siete se puede observar: la composición química

y clasificación de los hidratos de carbono. Cabe destacar a la glucosa co

no el Único azCicar simple que se encuentra en cantidad apreciable en el -

cuerpo. Los restantes hidratos de carbono que ingerimos son convertidos

por el hígado en glucosa.

La glucosa es un componente de la sangre absolutamente indispensable.

Un ligero aumento de la cantidad de glucosa del organismo no ocasiona daño

particular, pero la reducci6n de la concentración aumenta la irritabilidad

de ciertas células cerebrales de modo que astas responden a los ms leves

estímulos. Cono resultado de los impulsos que dichas clulas envían a los

rncisculos pueden producirse convulsiones, un estado de inconciencia y aCm -

la muerte. El metabolismo de las.clulas del cerebro requieren glucosa co

mo fuente energética, y se necesita una concentraci6n rn5nima de glucosa en

la sangre para que ésta quede satisfecha.

Los hidratos de carbono sirven en el organismo cono una fuente de --

energía, la que se pierde constantemente por el trabajo. Estos nutrientes

constituyen la parte de la dieta humana. Su proporci6n varia desde el 50%

hasta el 60% en los paises occidentales, donde existe una dieta muy varia-

da hasta el 70 y 80%, en los paises en vías de desarrollo cuya gama de ¿iii

mentaci6n es muy restringida.

Sin lugar a duda el Ecuador y en él los habitantes del carit6n Santo

Domingo, participan de una ración alimenticia de mayor contenido en hidra-

tos de carbono. La razón por la cual éstos constituyen una parte tan im -

portante de nuestra alimentación, es que los cereales son los componentes

principales de la dieta, y los cereales contienen alrededor del 80% de al

midan que es un hidrato de carbono.

(
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ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO

ALIMENTOS
	

PREPARACION

Maíz	 Tamales, colada de sal y dulce, tortillas, tostado, chicha,

mote, arepas ------------------------------------------7

Cebada	 Mchicas, coladas, pinol, crema, levadura, cerveza,

etc. -- -- ------------ --- --------------70

Trigo	 Pan (Variedades), pastas, tortas, empanadas, sopas, fi -

deos, etc. -- -----70

Arroz	 Sopas, seco, almidón, cremas, dulce, chicha, secos,

etc. -----------------------70%

Papas	 Cocinadas, locros, tortillas, tortas, variedades,

etc. ___--- ---- --20%

Plátanos	 Harinas, asado, frito, majado, tortas, chifles, bolones

boyas, tortillas. ------------------------------------

Cuadro 8

Como los hidratos de carbono son los que proporcionan energía, es in

dispensable conocer las exigencias diarias que las personas necesitarnos en

relación al tipo de actividad que se desarrolla. Con. ste criterio en el

cuadro ní5.mero ocho observamos el porcentaje de hidrato de carbone que con

tienen los alimentos de uso cornCin en nuestro medio, a fin de establecer -

cuales de ellos deberán ser utilizados en nuestra alimentación según sea

nuestro trabajo.

Para ilustrar la forma corno deberíamos proporcionar los nutrientes in

dispensables en nuestra dieta alimenticia, tomaremos lo que nos ilustra el

comitéde expertos de la OMS y de FAO, con la siguiente opini6n:



22

"Parte del supuesto de adultos tipo que pasan 8 horas en la cama, 8
• trabajando en diversas ocupaciones y 8 en actividades no profesiona-

les. En el tiempo-pasado en la cama, el gasto de energía correspon-
de aproximadamente al empleado en el metabolismo basal: en un hom -
bre tipo sería de 500 Kcal (2,1 MJ); y en una mujer tipo, sería de
ttOO Kcal (2,1 MI).

En el tipo pasado en el trabajo, el gasto de energía depende -
del tipo de ocupación. Si el hombre tipo trabajo en una ocupación
ligera, durante esas 8 horas gastar. 1.100 }Kcal (4,6 MJ); en una ocu
paci6n moderadamente activa, 1.900 Kcal (8 MJ)" 6.

Del análisis anterior se desprende que el suministro de alimentos -

energéticos en cualquier individuo, depende de la actividad de trabajo -

que realice diariamente, que sin lugar a duda, no serà igual para todos.

Al referirnos a los estudiantes secundarios cuya edad oscila entre los do

ce y veinte años, ellos necesitan un tratamiento alimenticio en éste nu -

triente proporcional a su desgaste físico y a su desarrollo orgnico.

6. Tomada de la enciclopedia Salvat La Salud. P.g. 26,
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2,3.- Las grasas en la alimentación humana.

Las grasas son substancias solubles en disolventes como: Eter

cloroformo,  benceno, etc. Y relacionadas directa o indirectamente con los

cidos grasos.

En la alimentaci6n la palabra grasas, tienen dos significados distin-

tos. Por un lado, designa un tipo de alimentaci6n: el de los alimentos

grasos, que forman un grupo tan concreto como pueden ser: el de la carne,

el de las frutas o el de los pescados. En este sentido, nuestra dieta in

ciuyén varias clases de grasas: desde las sólidas,, como la manteca cerdo

y la mantequilla, hasta los aceites, como el oliva el de soya, el de maíz.

Por otro lado, la palabra grasa designa un componente de los alimentos del

mismo modo que las protenas, los hidratos de carbono o el agua. En éste

sentido, nuestras dietas incluyen varias clases de grasas las mismas que -

las ingerimos a travs de algunos alimentos, tales como: leche, frutos.se

cos, huevos y aguacates.

Desde el punto de vista fisiológico, las grasas proporcionan una fuen

te concentrada de energía, son un vehículo para las vitaminas liposolubles

(es decir, solubles en grasas) como la A, D, E, K. Una dieta desprovistas

de grasa no proporcionaría cantidad alguna de estas vitaminas.	 -

Al ingresar en el organismo, éstas obraran de la siguiente manera:

se depositan en los tejidos, grasas fácilmente movílizables, en las clu -

las, como depósito de reserva, transportada a la sangre, quemadas cono ah

hidrido carb6nico y agua.

La demanda diaria de grasas en el organismo humano es de 80 a 90 gra-

nos.
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Como decíamos, son importantes en nuestro organismo por el hecho de

ser fuentes de energía concentrada. Proporcionan ns del doble de ener -

glas que el mismo peso de proteínas, hidratos de carbono. Las grasas pro

porcionan 9 kilocalorías por gramo. Si la dieta contiene sólo una peque-

ña cantidad de grasas, se tendrá que comer un volumen de alimentos r'elati

vamente grande para satisfacer las necesidades energéticas del cuerpo.

El exceso de grasas produce: Alteraciones intestinales, retardo en

desocupar el est6mago o evacuaci6n gástrica, produce obesidad, altera el

estado de la piel, especialmente el cutis.

Poca cantidad de grasa se produce o da al organismo ms calorías.

Cada gramo de grasa da 9 calorías comparado con hidrato de carbono que da

t calorías por gramo, se nota su mayor valor cal&'ico.

En nuestro medio se conocen las grasas de origen animal como manteca

de cerdo, mapahuira, la manteca de res se la denomina cebo. La grasa de

origen vegetal se llama manteca vegetal en estado s6lido, y en estado lí -

quido aceite y una mezcla es la margrína. Estas clases de grasas propor

cionan en el organismo el 100% de nutrientes. Hay grasas de productos in

dustriales lácteos como la mandiequilla que da al organismo el 80% de gra

sa y la crema de leche un 20 y 40%.

A continuación presentamos una cantidad de alimentos grasos que pro

ducen alrededor de 100 calorías.
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ALIMENTOS GRASOS QUE CONTIENEN CIEN CALORIAS

ALIMENTOS GRASOS	 CANTIDAD EN GRAMOS

Margarina	 13 g.

Mantequilla	 13 g

Manteca Cerdo	 11 g

Tocino saládo	 12 g

Pollo	 80 g

Cerdo	 37 g

Hígado cerdo	 75 g

Morcilla	 35 g

Carne res asada	 65 g

Sardina fresca	 50 g

Leche completa	 250 g

Nata leche	 50 g

Queso	 30 g

Yema de huevo	 29 g

Cuadro 9

7. Tomada de las Selecciones del Readers Digest, La Salud ante Todo.

En el cuadro nmiero nueve se presenta un listado de alimentos que con

tienen grasas en diferentes proporciones. Para cuantificar el valor cale-

rico se determina, el tipo de alimento graso expresado en gramos y que con

tienen cien calorías.

En asta corma se observa que los diversos alimentos grasos que cons -.

tan en el cuadro, suministran distinto numero de calorías por lo que se ha
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ce indispensable proporcionar los gramos con el valor calórico, tal como

lo expresa el cuadro.
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2.4.- Papel de las sales minerales y el agua.

Llamamos minerales a las sustancias inorgriicas y orgnicas im

portantes .y considerados como principios alimenticios porque la ausencia -

de éstos nutrientes en la dieta, produce enfermedades por carencia..

Los minerales en el organismo son muchos, pero los indispensables pa

ra la vida son: lodo (1), hierro (F), f6sforo (P), cloro (Ci), cobre (Cu)

sodio (Na), Potasio (K), calcio (Ca).

Algunos elementos minerales se necesitan en cantidades bastante gran

des. Por ejemplo: Calcio, elemento que constituye la parte dura de los

huesos y de los dientes. Otros minerales se necesitan en cantidades mu-

cho menores. No son elementos estructurales principales, como el calcio;

pero, intervienen en el funcionamiento de ciertas enzimas que contienen

metales, actuando de forma muy parecida a la de las vitaminas que tienen

una nusion coenzimatica.

Los enzimas que contienen metales, no funcionan sin sus iones met.li

cos, tales como el magnesio, el manganeso, el selenio, el molibdeno, el

cobre, el zin, y el cromo, a veces un mineral esta relacionado con la for

mación de una hormona, sustancia que regula el metabolismo corporal, eso

ocurre por ejemplo con el jodo. En cambio, algunas veces es el equili --

brio entre diversos elementos minerales del cuerpo lo que controla la pro

ducci&i de hormonas. Por ejemplo: El equilibrio del sodio con el Pata -

sio controlan la producci6n de ciertas hormonas, las cuales a su vez con

trolan el equilibrio del fluido aumentando o disminuyendo la excreción de

agua.	 .	 ..

La ingestión de minerales en nuestro organismo debe ser equilibrado.
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Algunos de los elementos minerales que necesitarnos en pequeñas canti-

dades pueden ser venenosos si se ingieren en exceso, ejemplo: el envenena

miento por selenio es bastante comCin en la industria, y se ha producido en

personas que viven en regiones cuyas tierras y aguas son muy ricas en éste

elemento.

Anotaremos el papel de algunos minerales en nuestro organismo:

EL IODO.- Los alimentos deben proporcionar una cantidad adecuada de iodo

para la formación de la tiroxina que produce la glándula tiroides y que

tiene influencia en todos los procesos nutritivos. La poca producción de

Tiroxina, conduce al hipotiridismo y el exceso al hipertiroidismo aumen -

tando de tamaño y produciendo el bocio.

Según los expertos de la Organizaci6n Mundial de la Salud el requisi

to 6ptimo de iodo es de lO microgramos por da para un hombre adulto.

Los niños, las mujeres lactantes y las gestantes, necesitan mas.

El jodo se lo encuentra en los alimentos que proceden del mar tales

como: pescado, mariscos, algas,:tambin en hojas de hortalizas cuando es

tas han sido cultivadas en suelos ricos en lodo. Comunmente éste mineral

se lo encuentra en la sal de mesa (refinada).

EL CALCIO.- Se encuentra presente en los alimentos, pero no es absorbido

igualmente a todos ellos, así el calcio de la leche es mejor utilizado -

que el de los vegetales. Los huesos estn compuestos principalmente por

calcio. La absorción del calcio de los alimentos por el intestino delga-

do depende de la presencia de la vitamina D. El calcio se necesita en -

cantidades bastante importantes, ya que los huesos representan alrededor

de un sexto de peso total del cuerpo; el adulto medio posee en sus huesos



o

n

29.

1,2 Kgr. de calcio. La cantidad de calcio que un adulto debe ingerir es

considerable: de 400 a . 500 mgs. diarios. Los niños necesitan una canti-

dad mayor, pues estn creciendo y formando tejido aseo nuevo y además -de

bemos mantener la forTnacin de fosfato cálcico en los huesos que ya tie -

nen, Los niños precisan de 500 a 600 miligramos de calcio diario en el

primer año de vida.

Entre las edades de 1 a 9 años los niños crecen m.s despacio y la in

gestión que entonces se recaniendan es de 400 a 500 miligramos diarios.

Entre los 10 a 15 años el crecimiento vuelve a ser rápido entonces la in-

gestión de calcio debe ser mayor y es la que corresponde a los adolescen-

tes en una proporci6n de: 600 a 700 miligramos diarios.

Los alimentos ricos en calcio son: Leche y derivados, pescado (báca

lao), col, frjo1, papa nabo, apio.

EL FOSFORO. - Ingresa al organismo combinado con: las proteínas, grasas,

hidratos de carbono, vitaminas.

En el organismo humano la presencia deste mineral es indispensable

para: Intervenir en la calcificaci6n, composición de sustancias, intervie

ne en los procesos de fosforilizaci&i, PH en la sangre. La falta de f6s

foro se produce por la poca ingestión de vitamina D, poca absorci6n de -

calcio, o bien por una raci6n alimenticia insuficiente. La cantidad de -

fósforo que debernos ingerir diariamente es de 200 a 300 mg.

Los alimentos de nuestro rnedi6 que tiene buena proporción de este mi

neral son: Queso, leche, huevo de gallina de preferencia la yema pura,

at(n enlatado, leche descremada en polvo, bacalao, sardinas en aceite, se
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sos de ternera e h.gado, lenteja, fréjol, habas secas.

EL HIERRO.- Es un mineral que se encuentra en las células del organismo,

necesario por que forma parte de la hemoglobina de la sangre, el pigmento

rojo que transporta el oxigeno. Es tambi gn necesario en cierto nimero de

enzimas de importancia vital en todas las clulas del cuerpo.

La deficiencia de hierro conduce a la anemia, en la que hay escasez d

de glbulos rojos, por tanto, se transporta poco oxigeno desde los pulmo-

nes hasta los tejidos del cuerpo.

Las personas anrnicas son pálidas, ausentes, cansadas y pierden el

aliento muy fiLnente, no pueden realizar ejercicios fatigosos.

Cuando nos hacemos un corte y sangramos, perdemos pequeña cantidad -

de hierro de nuestro cuerpo. También se pierde pequeñas cantidades a cau

sa de las clulas que se desprenden cada da de las paredes intestinales.

Las mujeres pierden mucho ms hierro que los hombres, debido a las hemo -

rragias menstruales; por lo tanto, las mujeres necesitan rns hierro que

los hombres.

Las exigencias de hierro en las personas desde los 6 meses hasta los

9 años en ambos sexos es de 5 miligramos diarios. En el hombre de 10 a -

12 años (t mg), de 13 a 15 años (9 mg) de 16 a 17 años (5 mg). En las mu

jeres: de 10 a 12 años (5 mg), de 13 a 15(12 mg), de 16 a 17 (19 mg).

Un hombre adulto (5 mg), mujer adulta (14 mg).



ALIMENTOS RICOS EN HIERRO

ORIGEN ANIMAL
	

ORIGEN VEGETAL
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Músculos estriados y lisos,

hígado, riñones, ostiones,

jugo de carne, yema de hue

yo, otras, mejullin, etc.

Pan negro, lenteja, cebada,

guineo, raspadura, caña de

az&ar, pepino, frutas, gar-

banzo, soje, chocolate amar-

go, cacao, judías (secas) ha

bas secas.

Cuadro 10

8. Tomada de la Enciclopedia Salvat La Salud. Pág. 63.

EL AGUA.- Nuestro cuerpo contiene una gran cantidad de agua que puede ile

gar a representar hasta el 75% del peso corpqral. Su principal funci6n es

mantener en disolución los enzimas. y las demás sustancias orgánicas de las

clu1as.

Todo el metabolismo humano se basa en reacciones químicas que se desa

rrollan en solución acuosa.

A las funciones específicas del agua en nuestro organismo las podemos

resumir de la siguiente manera:

- Es el componente principal de la sangre que transporta los nutrientes

(glucosa, grasa, aminocidos, vitaminas y elementos minerales) desde el

intestino y desde los lugares de almacenamiento hasta los tejidos. del



cuerpo.

- Desempeña un papel primordial en el transporte de los productos de de-

secho del metabolismo de las células corporales. Gran parte de estos

desechos llegan al hígado, donde se metabolizan todavía mas, y después

pasan a los riñones para ser eliminados del cuerpo.

- Los materiales de desecho procedentes del metabolismo corporal son eh

minados en la orina, que es agua en su mayor parte.

- El agua sirve para regular la temperatura de nuestro cuerpo con la ten

peratura ambiental a través de la sudoración, la que elimina por evapo

raci6n en la piel.

- El agua que ingiere el hombre, proviene de varias fuentes tales como:

Bebidas como leche, vino, cerveza, otros. Así mismo de alimentos shi

dos como el pan, carne, frutas, hortalizas, los cuales poseen un buen

porcentaje de éste líquido.

Cuando el organismo requiere agua se manifiesta a través de la sed

que resulta ser una necesidad ms vital que la del hambre. Existen infor

mes bien documentados de personas que han sobrevivido sin comer durante

un tiempo considerable, empleando sus reservas de grasas como fuentes de

energía. En cambio los humanos no pueden sobrevivir sin beber agua más

de una semana aproximadamente.

32.



2.5.- Papel de las Vitaminas.
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Son sustancias qurnicas que se encuentran en los alimentos.

A diferencia de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas.

Las vitaminas se necesitan sólo en cantidades extremadamente pequeñas en

el oreen de miligramos. Estas cantidades varían desde los 30 miligramos

(V. C) hasta los dos miligramos, tal ocurre con la vitamina B12.

Las vitaminas se necesitan para que nuestro cuerpo pueda funcionar, -

como el aceite lubricante se necesita para que funcione los mecanismos de

un autorn6vil. Colaboren en la producci6n de energía a partir de las pro -

teínas, pero sin formar parte del combustible ni de las estructuras proti

cas.

La falta de vitaminas producen enfermedades llamadas avitaminosis.

Las causas que han determinado la avitaminosis son: Pobreza en la alimen-

tación, hábitos mal adquiridos de alimientaci6n, tendencia industrial a pu

rificar los alimentos y no a enriquecerlos, enfermedades que impiden la ab

sorci6n de ellas, prescripci6n de dietas excesivas.

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: Liposolubles y Hidrosolu-

bles, siendo 13 las vitaminas necesarias para el hcmbre, las primeras, se

encuentran en las partes grasas de nuestros alimentos, que quieren decir.-.

solubles en grasas, éstas son: A, D, E, K. Las segundas (Hidrosolubles),

se encuentran en la parte acuosa de los alimentos y por éi sta raz6n se deno

minan vitaminas hidrosolubles, es decir solubles en el agua y son las del

grupo B y C (ácido ascrbico).. Las vitaminas del grupo B, se llaman así

por que al principio se creyó* que s6lo había una vitamina B; pero más tar-

de se demostr6 que las sustancia que curaba el Ben - beni era en reali.

dad una mezcla, que incluía una segunda  vitamina denominada B2. Luego se
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se descubrieron otras vitaminas de, este grupo, a algunas de las cuales se

les pusieron nombres, no números como por ejemplo, la niacina. Hoy se -

tienden a nominar las vitaminas del grupo 3 por sus nombres qurnicos en -

vez de por sus nilmeros originales quetienen poco valor aparte del hist6ri

co.

Existe una diferencia entre las vitaminas liposolubles y las hidroso

lubles; un exceso de las primeras, se puede acumular en el cuerpo y puede

ser tóxico; en cambio, un exceso de las segundas se excreta rpidamente.

con la orina, por lo que no resulta peligroso.

CUADRO SINOPICO DE LAS VITAMINAS

LIPOSOLUBLES
	

HIDROSOLUBLES

Vitamina Bi (Tiamina, Aneurina)

Vitamina 32 (Rioboflavina o ()

Vitamina PP (Nicotnico)

Vitamina B6 (Peridoxina)

Vitamina b (Acido Flico)

Vitamina C (Acido Asc6rbico)

Vitamina A

Vitamina D (Calciferol)

Vitamina E (Tecoferol)

Vitamina 1< (Menadiona)

Cuadro 11

A continuaci6n analizaremos a breves rasgos, aspectos principales de

las vitaminas, en cuanto se. hace referencia a: propiedades, funci6n bio-

lógica, síntomas deficitarios y necesidades diarias.

VITAMINA A. - Tambi&i se la denomina axeroftol o vitamina del crecimiento.

Soluble en grasas, insoluble en agua, no resiste los ácidos ni la luz y



•es relativamente resistente al calor y. a la acci6n de sustancias alcalinas.

Desde el punto de vista biol6gico, colabora en la foraci6n de la pr

pura retiniana; regula el metabolismo del hígado y proteje el tejido epite

lial (piel y mucosas): parece prevenir la formaci6n de cálculos biliares

y renales.

Corno sntonas deficitarios, se advierten: Trastornos visuales (Cegue

ra nocturna), alteraciones de la c6rnea, alteraciones de la piel (sequedad

abscesos, acné, etc.), alteraciones del desarrollo dentario y oseo en gene

ral, transtornas del embarazo, tendencia a la formacín de cálculos urina-

rios y biliares, predisposición adquirida a las infecciones, sobre todo de

vías respiratorias y digestivas, parálisis del sistema nervioso. La abun-

dancia de ésta vitamina produce; dolor de cabeza, calda del pelo.

Los alimentos que contienen vitamina A pueden ser de origen animal y

vegetal. En el primer caso tenemos: Aceite de bacalao, mantequilla, ca -

lostro, yema de huevo, leche, hígado pescado.. En el segundo caso, los en

contramos en la zanahoria amarilla, lechuga, acelga, ovos ., zapallos, gui -

neo, papaya, taxo, piña, mortíño, mango.

NECESIDADES DIARIAS DE VITAMINA "A" 9.

EDAD PERSONAL
	

UNIDADES INTERNACIONALES

Niños menores de 1 año
	

1.500

35

iños de 1 a 3 años	 1	 2.000

Niños de 4 a 9 años
	

3.000

Niños de 9 a 12 años
	

4.000

Adultos

	

	
5.000

Cuadro 12

9. Tomada de las Selecciones Reades Digest La Salud ante Todo. Pág. 28.
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VITAMINA 131.- Tambi& se la dencinina Tiamina, aneurina; es muy soluble en

el agua e insoluble en las grasas, bastante resistente al calor y muy sen-

sible a la oxidaci6n.

Como síntomas deficitarios, se advierte; la enfermedad del Ben- ben

que acarrea graves trastornos del aprovechamiento de los hidratos de carbo

no. Se manifiesta por alteraciones en la funcin muscular (coraz6n, mCiscu

los esqueléticos) y de los nervios periféricos. Entre los sintoiras caren-

ciales nos encontramos con problemas digestivos (Inapetencia, v6rnitos, ten

dencia al mareo .en los viajes), depresiones psíquicas, excitabilidad, inca

pacidad para la concentraci6n mental, dificultad para la deglución.

Biol6gicamente entra en la constituci6n de muchas enzimas indispensa-

bles para la funci6n nerviosa y necesaria para la absorción de las grasas

en el intestino. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono

y en la regulaci6n del apetito, la normal digestión y la actividad motora

intestinal y resulta imprescindible durante el embarazo y la lactancia.

Los alimentos que contienen vitamina Bi son: levadura de cerveza, -

germen de grano decereal, pan integral,• verduras. En general se encuen -

tra presente en muy pequeña cantidad en multitud de verduras frescas.

El
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NECESIDADES DE VITNA'tB1" • 101

EDAD
	

DOSIS

Adultos de unos 20 años
	

1,6 mg.

Adultos mayores de 50 años
	

1,3 mg

Niños hasta un año
	

0,30 mg

Niños hasta los 6 años
	

0,75 mg

Adolescentes
	

1,00 a 1,20 mg.

Cuadro 13

VITAMINA B2. - Tambin se la conoce ca-no vitamina G. Está presente en ca-

si todos los alimentos, es hidrosoluble, estable al calor en forma seca y

kida, muy sensible a la luz.

Cano funci6n biol6gica, además de su papel en la composición de los

fermentos respiratorios, favorece el crecimiento y el desarrollo corporal,

interviene en la absorci6n intestinal de los hidratos de carbono y es nece

•	 sano para el normal metabolismo de la c6rnea.

En cuanto a síntomas deficitarios en el hombre se producen trastornos

del desarrollo del feto (alteraciones del esqueleto), inflamaciones de la

lengua y de los labios, trastornos de las mucosas y la piel, trastornos -

nerviosos centrales y depresiones.

Necesidades diarias: Niños: 0,5 mg. Adultos: 1,5 a 2,0 mg.

10. Tomada de la Selecciones Reades D. La Salud. Pág. 30.
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Los alimentos ricos en vitaminas B2 son: Levadura cerveza, estracto

de carne, riñones e hígado y cantidades inferiores de verduras frescas,

carnes, pescados, pan, nueces, arroz, etc.

VITAMINA PP. - Es hidrosoluble, permanece estable expuesta al aire, a la

luz y al calor, por lo que resulta fcil su conservación.

Es un compuesto fundamental de los fermentos que intervienen en el -

metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas, es el factor, por

definici&i, antipelagra, y su presencia reviste una importancia decisiva

en ciertas funciones de la piel.

• Su carencia condiciona una enfermedad específica de la Pelagra, te -

niendo como síntomas deficitarios: erupciones de la piél, pérdida de ape

tito, inflamación de la mucosa bucal, diarrea, dolores de cabeza, insomnio

depresiones, prdida de la memoria, algunos anemia.

Necesidades diarias: Niños hasta un año 4 mg; niños de uno a tres -

años 6 mg; dea6 años 8 mg; de7a9 años lO mg; niños hasta lOyl6-

años 15 mg. adultos 18 mg.

Esta vitamina se la encuentra en los siguientes alimentos: Levadura

de cerveza,cscara de arroz, carne y pescado, en cantidades inferiores en

el pan, verduras frescas.

VITAMINA 86.- Es soluble en el agua, alcohol y acetona, inestable a la

luz y estable al calor.

Es componente fundamental de algunos fermentos que intervienen en el

metabolismo de las proteínas, regulando los niveles en sangre del ácido -
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Cinco y de otras sustancias: interviene ademas en el metabolismo de los

arnino.cidos esenciales.

En el hombre se conoce sólo una enfermedad específica por carencia -

de esta vitamina: una anemia especial. Ademas, su déficit, condiciona

en parte trastornos de tipo nervioso.

No se conoce bien las necesidades 6ptirnas diarias, se cree que osci-

la alrededor de un miligramo.

VITAMINA 12.- Es soluble en el agua y resistente aJ. calor contiene cobal

to.

Es el factor imprescindible para la formación de los gl6bulos rojos

en la médula 6sea; act.a también en el sistema nervioso y en las funcio -

nes metab6licas generales.

Su carencia produce una forma especial de anemia calificada de perni

ciosa, y otras anemias parecidas, en las que no hay falta de hierro, sino

cierta inmadurez de los hematíes. También aparecen alteraciones del sis

tema nervioso central y periférico, trastornos sensitivos y motores. Es

típica en los sujetos vegetarianos.

En cuanto a sus necesidades diarias, no se conocen bien todavía, pe

ro hasta un micrograrno (mil1onsirro de gramo) diario para prevenir la ane

mia perniciosa.

Se la encuentra en todos los alimentos animales, en especial el hí

gado y la leche, la contienen aunque en cantidades muy pequeñas.
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VITAMINA C. - Es soluble en agua y tiene sabor ácido, en forma sólida es

muy estable, es soluble al calor por lo que se destruye al hervir los ah

mentos.

Acanpafia a todas las sustancias activas del organismo estimulando -

prcticamente el metabolismo, es la vitamina de la energía y vitalidad,

colabora en la formación de la sangre ,y el tejido 6seo; es imprescindible

para aumentar la resistencia del organismo a las infecciones, y, por Cilti

mo, favorece la absorci6n del hierro en el tubo digestivo.

• La ausencia de ésta vitamina produce una enfermedad específica, el

escorbuto, antaño de frecuente aparici6n en los largos viajes por mar, en

que no se consumían alimentos frescos.

Sé caracteriza por la aparición de frecuentes hemorragias en las en

cías y. por un debilitamiento de las defensas contra toda clase de infec -

ciones. Su déficit también produce anemia, trastornos del crecimiento y

desarrollo, sobretodo 6sea, debilidad general y fragilidad de los vasos

sanguíneos, que facilita la aparición de manchas hemorrágicas.

NECESIDADES DIARIAS MINIMAS DE VITAMINA O

Lactantes
	

30 mg

Niños de 1 a 9 años
	

50 mg

Niños de 10 a 12 años
	

65 mg

Niños de 13 a 15 años
	

90 mg

Jovenes de 16 a 20 años
	

100 mg

Hembras
	

70 mg.

Diibarazadas
	

100 mg

Madres lactantes
	

150 mç.
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VITAMINA D. - Es poco resistente al calor, imprescindible para la regula-

ci6n del metabolismo del calcio y del fósforo, y así interviene fundamen-

talmente en el recambio 6seo (desarrollo, crecimiento, y formaci6n de te

jido 6seo).

Su escasez produce una enfermedad específica el raquitismo infantil

y su fonna adulta, la osteanalacia, ademas conduce un desarrollo deficien

te de huesos y dientes.

Necesidades diarias: Niños mujeres embarazadas y lactantes

1400 a 800 unidades.

Adultos	 200 a 1400 unidades.

Hay que tener en cuenta que el organismo sintetiza vitamina D en la

piel por efecto de luz solar, por lo que las cantidades mínimas de la die

ta varían con relaci6n con la exposición solar a que se somete cada mdi-

viduo.

VITAMINA E.- Resiste la acción del calor y la luz; es destruida por los

alcalis, por el 6xgeno y por la luz ultravioleta.

No se conoce con exactitud la función de la vitamina E, se sabe que

en ciertas especies animales para la reproducci6n es.indispensable. En -

el hombre ésta vitamina se encuentra en todos los 6rganos, por lo que se

piensa, que ade tener a1gn cometido, relacionado con las funciones meta

b6licas.

No se ha podido determinar con certeza carencias especificas de ésta

vitamina en el hombre; las conocidas parecen corresponder a ciertas defi-
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ciencias y glandulares, arterioesclerosis, vrices y trastornos respirato

ríos. No se conoce bien las necesidades diarias. Se encuentra en el acei

te de germen de trigo, pan, aceite vegetal, yema, etc.

VITAMINA 1<.- Es inestable a la luz, resistente al calor. Indispensable

para la formación de protrombina, a nivel del hígado, que a su vez es fac

tor fundamental en el proceso de cuagulaci&i de la sangre. No se le cono

ce otras funciones.

Su ausencia (por deficiencias de absorción en algunas enfermedades -

intestinales o por lesiones hepticas), condiciona a grandes problemas he

morragicos.

En cuanto a sus necesidades diarias, son muy pequeñas aunque se des-

conoce las cantidades mninias, que aumentan en los días de calor.

Se encuentran en las espinacas, repollo, en otras verduras, en la le

che y en las carnes.
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2.6.- Relación alimentaci&i y trabajo intelectual.

El responsable de la ejecuci6n mental más elevada en el ser -

humano, es el cerebro que, constituye la parte más voluminosa del encéfa-

lo. Estas funciones cerebrales las ejecutan los millones de neuronas que

en el se hallan localizadas formando diferentes capas en la superficie de

la masa cerebral.

Considero que, siendo el cerebro el responsable de las funciones men

tales, éste debe estar en condiciones normales para que, en el campo del

aprendizaje sincronice la acci6n intelectual a travs de todo su sistema

nervioso, para ello, se debe garantizar en lo posible un equilibrio al¡-

menticio, sin el cual se provocarían alteraciones de indiscutible afec --

ci6n psicológica.

Al hablar sobre los alimentos hemos afirmado la importancia de cada

nutriente en el organismo humano, y, por ende, en el mantenimiento y for

talecimiento de la vida.

Es la sangre o medio interno circulante quien recoge del medio exte-

rior, los alimentos y gases (Oxígeno), que luego llega a la intimidad de

los tejidos a quienes por intermedio de su vasta red capilar arterial se

los suministra; recogiendo de ellos, a travs de su tambi&i vasta red ca

pilar venosa su productos de desecho o de elaboración (hormonas).

Todo éste gran proceso sirve para la asimilación orgánica sin la --

cual, las diferentes funciones del cuerpo humano se alterarían.

Si existen deficiencias nutricionales de hecho tendrían que alterar-



se los centros nerviosos cerebrales provocando de esta manera deficiencias

de coordinaci6n intelectual.

Los alimentos son indispensables para la construccin, renovacin y

reposici6n de la materia viviente; especialmente de los estudiantes que

se hallan en crecimiento. Por lo mismo el aporte alimenticio debe ser -

equilibrado para alcanzar un desarrollo armónico de las funciones vitales

del cuerpo.

Los alimentos tienen que ver mucho en el desarrollo intelectual; pues

tó que los hemisferios cerebrales son la sede de la inteligencia y estos

son fortalecidos .a través de los nutrientes. Cuando existe un desarrollo

insuficiente de los hemisferios cerebrales, pueden provocarse deficiencias

intelectuales. El cerebro es el centro del control del cuerpo; algunas re

giones de él se encargan especialmente de enviar y recibir señales. Reci-

ben señales de los 6rganos de los sentidos .y envían señales a los mCisculos

y glándulas, para que realicen cualquier acci6n que sea necesaria.

Los llamados centros de asociaci6n son los responsables de la inteli-

gencia. Por todas estas consideraciones, la alimentación tiene una rela -

cian estrecha con el trabajo intelectual. Si a todo el cuerpo humano no

se le proporciona de los nutrientes indispensables, de hecho los diferentes

tejidos orgánicos, se ver.n seriamente afectados, incluido el cerebro como

control remoto de todo el cuerpo.



2.7.- Papel de los alimentos en el trabajo mental.

El análisis químico revela que el sistema nervioso y el cere-

bro contiene mucho f6sforo, y este lo encontramos en los alimentos tales

cano: carnes, hígado, pescados, moluscos, crustceos, huevos, queso, le

gumbres, frutas, etc • Es necesario aclarar que el uso de abundante carne

puede perjudicar al sistema nervioso por ser excitante. Por lo tanto, -.

los estudiantes que realizan trabajos mentales deben ingerir una raci6n

alimenticia que les permita un equilibrio nervioso y cerebral.

Son indispensables también algunas vitaminas, tales corro la: B, o

vitamina antineur6tica cuya ausencia total en un régimen provoca trastor-

nos graves en el sistema nervioso.

La vitamina P, o vitamina antipelagrosa, cuya ausencia provoca una

enfermedad muy grave, la pelagra, que conduce a la locura y al suicidio.

Los productos tóxicos, tales como: el alcohol, caf, el t, son con

sumidos frecuentemente por estudiantes e intelectuales. Es conveniente

por lo tanto, tratar de eliminarlos por considerarlos nefastos para el -

sistema nervioso y el cerebro.

A menudo algunos estudiantes, deseando tener mejor rendimiento en su

trabajo tratan de drogarse. Los estimulantes activos no tendrían que es

tar al alcance detodos y, salo el médico debería indicar los remedios ne

cesarios en cada caso. El equilibrio, el vigor y la felicidad, no pueden

encontrarse en las drogas. Tratemos m.s bien de mejorar nuestro medio de

vida, por esto, se recomienda a los estudiantes:

- Levantarse y acostarse cada día a la misma hora.



- Tariar las comidas a horas regulares.

- Organizar la jornada de trabajo planificando el empleo de nuestro tiem

po.

- Alimentemos nuestros pensamientos de ideas optimistas.

- Evitemos el egoísmo, por ser perjudicial a nuestro sistema nervioso.
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2.8.- Ración Alimenticia.

Ala Raci&i Alimenticia podríamos definirla como la cantidad

de alimentos que un individuo debe ingerir por día: para vivir, crecer,

conservarnos sanos y para obtener energía que nos permita trabajar y di.

vertimos.

Los alimentos estn constituidos por distintos nutrientes según lo

hemos analizado anteriormente; los cuales, a través de sus combinaciones

pueden conducir a una dieta equilibrada. Ningún alimento por si s6lo -

tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y una salud to

tales. Todas las personas, a lo largo de su vida, necesitan los mismos

nutrientes pero en cantidades variables.

• Las cantidades de nutrientes necesarios dependen de la edad, el sexo

el tamaño corporal, la actividad y el estado de salud. Las sugerencias

de los tipos y las cantidades de los alimentos necesarios deben ser he

chas por científicos bien preparados.

La raci6n alimenticia debe ser suministrada a nuestro organismo se

gCin los factores anteriormente .indicados para hacer llegar a las células,

tejidos, órganos, los elementos necesarios para renovarlos cuando estos

se desgastan con el paso del tiempo y la actividad cumplida.
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2.9.- Clases de Raci6n.

Con la reflexi6n hecha presento un cuadro elaborado por la

OMS y la FAO sobre necesidades de energía:

"NECESIDADES DE ENERGIA EN LAS DIFERENTES EDADES DE LOS INDIVI

DUOS CON ACTIVIDADES . MODERADAS SEGUN LA OMS Y FAO" 11.

EDAD	 SEXO	 PESO EN Kg.	 NECESIDADES	 TOTAL ENERG.

6 a 8 meses	 ambos	 8,2	 por día	 900 Kcal

9,a 11 meses	 ambos	 91,4	 por día	 990 Kcal

	

1 a 3 anos	 i ambos	 13,4	 por dia	 1.360 kcal

	

4 a 6 años	 ambos	 2032	 por día	 1.830 kcal

	

7 a 9 años	 a ambosi	 28,1	 ipor día	 2.190 kcal

	

10 a 12 anos	 varon	 36,9	 por dia	 2.600 Kcal

	

13 a 15 años	 var6n	 511,3	 por día	 2.900 Kcal

	

16 a 17 años	 varoni	 6299	 por día	 3.070 Kcal

	

10  12 años	 mujer	 3890	 :por día	 2.350 Kcal

	

13 a 15 años	 mujerí	 149,9	 por día	 2.490 Kcal

	

16 a 17 años	 mujer	 5414	 por día	 2.310 Kcal

Hombre adulto	 65,0	 por día	 3.000 Kcal

	

Mujer adulta	 55,0	 por día	 2.200 Kcal.

Cuadro 15

11. Tomado de la Enciclopedia La Salud. Pág. 26 Tomo I.
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El cuadro anterior nos revela el suministro de energía que normalmen-

te los individuos consumimos cuando nuestras actividades de trabajo son no

deradas y que según la edad varia. En el caso de las diferentes activida-

des tendrán su variación según sea su gasto energtico.
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2.10.- Ración Alimenticia para Estudiantes.

La dieta normal para los estudiantes que se encuentran en un

proceso de desarrollo nonial que consumen energía mental y que de alguna

manera hacen deportes, debe contener grasas, hidratos de carbono, proteí

nas, minCiculas cantidades de diversas vitaminas, minerales y agua.

El cuadro numero 12 nos expresa claramente, las necesidades de ener-

ga en las diferentes edades, así tenemos que en el caso de los adolescen

tes de 13 a 15 años necesitan: 2.900 ca1oras para los varones y, 2.490

calorías para las mujeres; de 16 a 20 años 3.000 calorías para varones Y.

2.300 kcaloras para las mujeres.

Al referirnos concretamente a la ración alimenticia que nos propor -

cionan la energía he creído conveniente determinar los alimentos bsicos

que son de uso comCin en nuestro medio y que por lo tanto resulta indispen

sable ingerirlos.



51

Carne

Leche

Pan

Az&ar

Queso

Arroz

Papas

Verduras

Frutas

Agua

"ALIMENTOS DE IN(ESTION DIARIA PARA ESTUDIANTES" 12

CANTIDAD	 TOTAL ENE1IA EN	 CALORIAS

	

250 g.	 410 Calorías

	

280 g.	 210 Calorías

	

250 g.	 640 Calorías

	

50 g.	 220 Calorías

	

80 g.	 300 Calorías

	

200 g.	 650 Calorías

	

200 g.	 180 Calorías

	

300 g.	 90 Calorías

	

100 g.	 60 Calorías

	

1.500 g.	 50 Calorías

TOTAL
	

1	 1	
2.810 Calorías

Cuadro 16

Los datos que constan en el cuadro 16 nos expresan un conjunto de -

alimentos que en nuestro medio tiene uso cc*nCin, por esta razón se los ha

escogido para proporcionar el numero de calorías que deberán los estudian

tes ingerir a travs de los alimentos. Este balance nutritivo ha sido -

calculado tomando en consideraci6n las energías que los adolescentes -

pierden diariamente y su desarrollo corporal; asimismo, se toma en cuen-

ta el equilibrio nutricional.

12. Tomado por Inforínaci6n del Departamento de Biología en el Colegio

Santo Domingo.
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CAPITULO III

3.- SIGNIFICADO DE LA DESNUrRICION.

3.1.- Significado de la desnutrici6n.

Existe muchos criterios para definir lo que es la desnutrici6n

Unos la consideran corno "empobrecimiento o debilitamiento del organismo -

por falta de los alimentos". Otros, como: "la carencia de vitamina que,

puede considerar a las personas: gordas, flacas, plidas, coloradas, --

etc. "Cano un déficit que sufre un ser viviente en su estructura orgánica

o sea que no tiene la cantidad nonnal de los componentes de su cuerpo para

el correcto desenvolvimiento en todas sus actividades".

De cualquier forma pienso que la desnutrición es la carencia de los -

nutrientes indispensables que el individuo debe ingerirlos normalmente pa

ra el correcto funcionamiento del organismo, y por consiguiente esté en -

condiciones aptas para el trabajo.

3.2.- Causas que provocan la desnutrición.

La desnutrición tiene muchas, causas, razón por la cual resul -

tan complejas para ser detectadas y tratadas por los m&±icos. Analizarè

brevemente algunos factores que pueden originar desnutrici6n como los si-

guientes:

a) Ingestión insuficiente de alimentos en cantidad y calidad necesarias

para llenar los requerimentos individuales.

Esto a su vez puede obedecer a motivos diferentes como: Económicos,



53

psic6genos (Anorexia nerviosa, enfermedades psiquitricas), psicosociales

(Maniáticos de la dieta), culturales (hábitos regionales o nacionales en

relación con los alimentos), educativas (ignorancia de lo esencial de la

dieta), incapacidad para obtener, preparar y servirse los alimentos (ancia

nos o pacientes inválidos físicamente), alcoholismo cr&iico, toxicomanías

y atrgenas (uso persistente de dietas terapéuticas no balanceadas res -

trictivás o inadecuadas), medicamentos anorexiante (anfetaminas).

b) Ingestión insuficiente de alimentos debido a trastornos digestivos.

Se incluyen algunas variables tales como:

- Anorexia que procede de la cirugía mayor, en especial a la cirugía del

sistema digestivo.

- Perdida del sentido del olfato y del sabor.

- Dificultad o incapacidad para deglutir alimentos (lesiones nerviosas u

obstnictivas).

- Dolor al ingerir alimentos (lesiones bucales, esofgicas y stricas).

- Náusea cr6nica y v6mitos.

- Sindroma del vaciamiento rápido.

- Dolor de asa aferente.

c) Mala absorci6n y utilización insuficiente del alimento en virtud de

padecimientos digestivos. Se consideran algunos motivos tales como:

- Diarrea cr&iica de cualquier causa.

- si ndroma de mala absorción, intestino corto postquirrgico con pérdida

de zona mucosa y despauperaci6n de sales biliares, insuficiencia hepá-

tica, insuficiencia pacretica, deficiencia de lactosa.

- Parasitosis intestinal.

- Interferencia por medicamentos (por ejemplo anticidos).
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d) Aumento de las necesidades de alimento. Se consideran las siguientes:

- Actividad física aumentada (trabajo pesado o ejercicios).

- Estados febriles cr&icos.

- Metabolismo elevado (hipertiroidismo).

- Excreci6n anormal (deterioro renal).

e) Alteraciones del metabolismo de los nutrientes. Se consideran las si

guientes:

- Trastornos bioquímicos hereditarios.

- Trastornos bioqumícos adquiridos (daño hepático, medicamentos).

Por lo tanto, la dieta humana debe llenar las necesidades calorfi -

cas y los requerímentos cuantitativos y cualitativos de nutrientes del in

dividuo basándose en el peso, edad, actividad fsica, 'nbarazo, lactancia

y estado de salud.

Pueden necesitarse dietas especiales para corregir trastornos adqui-

ridos, hereditarios, nutricionales, y metabólicos.

3.3.- Consecuencias ocasionadas por la Desnutrición.

La desnutrición trae muchas consecuencias en la persona que -

ha sido afectada, a las cuales las resumiré de la siguiente manera:

- Es proclive a las enfermedades por que el organismo no cuenta con las

suficientes defensas orgánicas para enfrentar las cuando sea necesario.

- Su desarrollo y producción intelectual es pobre porque el cerebro no

cont6 en el momento apropiado con los suficientes requerimientos nutrí

• cionales para su normal conformación, y en esto el primer año de vida

es decisivo.
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- Es lento lo que determina su baja productividad en el trabajo porque

su organismo no responde a las necesidades físicas requeridas.

34	 Enfermedades más comunes causadas por la desnutrici6n.

A continuacin se hace un análisis concreto de lo que signi-

fican estas enfermedades, sus causas y tratamiento de la manera siguien-

te:

ESCORBUTO.- Es causada por una insuficiente ingesti6n de vitamina C, -

pero puede presentarse, cuando las necesidades del metabólismo estn au

mentadas. La enfermedad se observa frecuentemente en lactantes alimenta

dos con f6rmula, en solteros, en ancianos y viudos, o en ayudadores ma-

niáticos.

Sus características son: hemorragias de las encías y cutneas, las

encías se presentan gruesas y rojas, que descubren la base del diente y -

propenden la piorrea.

LA PELAGRA. - Obedece a la carencia diettica de niacina, Es una enferme

dad que se caracteriza por un dermatitis en zonas expuestas a la luz solar

e inflamacin de superficies mucosas y sobre todo, de los nervios.

Como síntomas principales se provocan: confusiones, alucinaciones y

otros trastornos mentales que pueden tener gravedad.

BERIBERI.- Es una enfermedad que se caracteriza por insuficiencia de vi

tamina Bi en la alimentación y una preparaci6n o cocimiento excesivo de

los mismos.
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Se presentan síntomas tales cano: fatigas, alteraciones dolorosas y

degenerativas de los nervios y los músculos, pudiendo dejar parálisis de

finitivas.

RAQUITISMO.- Es una enfermedad caracterizada por el enflaquecimiento to

tal de la estructura humana, el debilitamiento múltiple, mal formaciones

en las articulaciones, incurvaci6n de las tibias, alteraciones dentarias,

deformaci6n de las extremidades. Es un estado que resulta de la deficien

cía del calcio y del f6sforo en los huesos, producto de una mala alimenta

ci6n. Se la puede combatir siguiendo una dieta rigurosa y acompañada de

un tratamiento largo y estricto.

EL BOCIO. - Es una hipertrofia de la glándula tiroides, que puede obser -

varse en la parte anterior del cuello como abultamiento mas o menos -

grande, a veces gigante que puede pesar de 50 gramos hasta un Kg, puede -.

ser adquirido o congnito. El bocio simple se debe con mayor frecuencia

a una falta de yodo, y se encuentra en áreas endémicas lejos de la costa.

LA ANEMIA. - Es una enfermedad producida por la reducci6n de una sustancia

portadora de oxígeno milecular, en un volumen determinado de sangre. Dis

minuci6n por debajo del número normal de gl6bulos rojos por ml c(bíco, cu

ya proporci6n normal de hemoglobina es de 12g. y, cuando existe una can-

tidad inferior de ésta se produce la anemia.

XEROFrALNIA.- Este trmino se lo emplea para referirse a ciertas anorma-

lidades anat6micas del ojo, resultantes .de deficiencias de vitamina A.

Se caracteriza por metaplasia queratinizante de los tejidos epiteliales,

protectores con desarrollo de ceguera nocturna, las lesiones del ojo son

las más graves como la sequedad de la conjuntiva.
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PERDIDA DEL CONOCIMIENTO.- La pérdida del conocimiento se produce cuando

el individuo no ha ingerido alimentos en el desayuno por debilidad orgni

ca. En general se produce despus de un tratamiento craneal, en la hiper

tensín arterial, debilidad crníca, alteraciones psiquiátricas, tumores

endocraneanos, ataques postepilcticos, anemia, etc.

DOLOR DE CABEZA. - Obedece a mCiltiples causas: hipertensi&i arterial, -

neuritis, distonia neurovegetativa, afecciones renales, anemia, etc.

NAUSEAS. - Se produce por hipertensin arterial, hipertensin endocraneal,

infección del oído medio, gravidez, trastornos del aparato digestivo, co-

legistiacis, apendicitis, anernís, patantosis intestinal, etc.

HEMORRAGIA.- Es la pérdida de sangre que puede darse de dos formas: una

aguda y otra cr&ica, la primera en forma violenta y abundante, ejemplo:

roptura de vasos sanguíneos; la segunda con pérdida lenta y en pequeñas -

cantidades, pero en forma continua por tiempo prolongado, ejemplo: para-

sitos, úlcera. La hemorragia se produce por falta de coagulación de la

sangre debido a la presencia de hemofilia.
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CAPITULO IV

LI. - RENDIMIENTO ESCOLAR

4.1_ El Rendimiento Escolar.

Se pueden dar varios criterios sobre lo que significa el ren

dimiento escolar. Enunciarnos algunos de ellos que corresponden a educa-

dores de relevancia profesional en la acci6n docente corro Luis Arturo Le

mos, Hector Lara, Joaquín Campillo Imideo Nerci y otros:

Se lo considera corro la evaluaci6n que se obtiene durante un perío-

do determinado tanto en el aprendi zaj e como en el alcance y secuencia de

los programas de estudio.

Es el desarrollo de las capacidades intelectuales y físicas del

alumno.

Es determinar el grado de asimilaci6n del conocimiento científico -

de los estudiantes, el cual lo adquieren dentro del proceso de la ense -

fianza aprendizaje.

Tomando éi stos importantes criterios podría concluir de que el rendí

miento escolar de nuestros estudiantes, se relaciona con la enseñanza -

aprendizaje y que; por consiguiente aspira conocer la forma como los con

tenidos científicos van asimilándose para producir el cambio de comporta

miento.
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4.2 Clases de rendimiento.

El rendimiento escolar puede ser contemplado desde varios pun-

tos de vista:

COGNOCTrIVO. - Es la determinación de la cualidad y cantidad de conocí -

rnientos adquiridos.

MECANICA. - Es la capacidad que experimenta el alumno al realizar la sín

tesis de un complejo mecnico para estructurarlo en forma completa y con

mayor grado de exactitud.

CUALITATIVA.- Es la asignaci6n de una calificaci6n para apreciar la ma

yor o menor asimilaci6n de conocimientos.

CUANTITATIVA.- Es la apreciaci6n matemática del nivel de conocimientos

adquiridos.

En general, podranos decir que el rendimiento escolar se lo clasi-

fica, utilizando parmetros a travs de los cuales se den una interpreta

ci6n aproximativa del nivel de rendimiento que los estudiantes van alcan

zando en forma continua para dar un diagnóstico evaluativo. Comunmente en

nuestro medio se suelen dar apreciaciones cualitativas expresadas en pun

tajes de uno a veinte con significaci6n: Sobresaliente, Muy Buena, Buena

Regular, Deficiente.
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4.3.- Causas que modifican el rendimiento.

Son muchos los factores que determinan el buen o mal rendimieri

to en los estudiantes, he creído conveniente determinar los siguientes:

EL AMBIENTE.- Se relaciona específicamente con el tipo de ambiente. so

cial en que se desenvuelve s . comenzando desde su hogar, agrupación de ami

gos, influencias socio-culturales del medio circundante, etc.

LA INSTITUCION EDUCATIVA.- Se relaciona con su organización,, idoneidad -

profesional, eltica y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones

docentes.

EQUIPAMIENTO DIDACTICO EN LA INSTITUCION.- El material didáctico en la

enseñanza aprendizaje es fundamental ya que, la ausencia de ste dificul-

ta la elaboraci6n de los conocimientos.

RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO.- Si el estudiante es el sujeto y objeto de -

la educación, de hecho éste tiene que poner todo el inters para respon -

der satisfactoriamente a los anhelos de sus profesores; si sto no ocurre

su rendimiento escolar se vera seriamente afectado.

4.4 Estrategias para mejorar el rendimiento.

Para establecer estrategias que mejoren el rendimiento escolar,

es conveniente analizar y determinar las causas • En cualquier forma los

docentes estamos en la obligación de preveer algunas normas que sin lugar

a duda nos permitirán mejorar el trabajo docente, examinaremos algunas de

ellas:
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PLANIFICAR EL TRABAJO DOCENTE.- El maestro debe estructurar un plan de

trabajo correlativo a los objetivos que aspira alcanzar con la intencin

de asegurar el tipo de actividades que desarrollará junto con sus alum -

nos en relación al tiempo previsto para el efecto. Nada se puede mejo -

mr si es que el maestro no planifica su acci&i docente.

ORIENTAR LOS ESTUDIANTES. - El profesor debe dar instrucciones precisas

en relación a la forma como los alumnos deben estudiar y en donde deben

hacerlo, evitando dificultades que puedan tropezarse por la falta de re

cursos.

CAPTAR LA CONFIANZA DEL ALUMNO. - . La confianza que los alumnos pueden de

positar en sus maestros y profesores es un factor decisivo para el xito

del proceso educativo. Son los docentes, pues, quienes tienen el deber

de ganar y fortalecer esa confianza. Esto provienen de dos fuentes dis

tintas: Primero, de la capacidad profesional, a travs de la eficiente

preparaci6n didáctica y constante perfeccionamiento en la cultura espe -

cíalizada yen la cultura general; Segundo, por su espíritu de justicia,

de coherencia, de seriedad y de firmeza comprensiva.

PRESTAR ATENCION A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES.- Es indispensable tener

presente que los alumnos difieren unos de otros en muchos aspectos, de -

ahí no pueden ser tratados igualmente para que todos alcancen los obj eti

vos de la educacín. Es útil no olvidar que los alumnos requieren un -

trabajo igualitario pero teniendo en cuenta sus desigualdades.

DIALOGAR. - El docente debe estar siempre dispuesto a dialogar con sus -

alumnos. El diálogo debe ser franco y abierto para que el alumno sienta
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que no existe actitudes preconcebidas con respecto a él. Así, profesor y
alumno estarían en una constante búsqueda de la verdad. El dialogo ayuda

al profesor a una mejor comprensión de la problemática personal de sus -

alumnos, y, así mismo, a presentarles ayuda para que sepan comprender -

ciertas situaciones complejas de la vida social.

NO SOBRECARGAR DE TRABAJO.- Nose debe exigir de nadie , más de lo que pue

de dar. El profesor debe conducir al educando a trabajar y producir se-

gun sus posibilidades y su ritmo normal de acci6n, para que haya real -

aprovechamiento en los estudios. La sobrecarga de obligaciones crea, na

turalmente, aversin, a las tareas que se efectúan o que deben ser efec -

tuadas.

FIJAR EN CADA CLASE LO FUNDAMENTAL DEL TEMA. - El profesor no debe olvidar

que lo fundamental en un asunto que se esta tratando debe ser enfocado, -

dándole la mayor importancia, de modo que sea aii g mismo donde se efectCie

su fijaci6n, sin esperar que éste se lleve a cabo en el hogar o que el -

alumno lo satisfaga por iniciativa propia.

o

Lo que se considera fundamental, en un asunto, debe ser tratado, ela

borado y fijado en situaciones especificas de la clase, bajo la observa -

ci6n del profesor.

DAR CLARIDAD A LOS OBJETIVOS.- Es importante mostrar la meta a la cual -

se pretende llegar, lo que se quiere alcanzar, lo que se desea hacer, cuan

do se le exige a alguien algún esfuerzo.
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4.5.- EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Evaluación del rendimiento escolar o del aprendizaje es el -

proceso de atribuir valores o notas (calificaciones) a los resultados ob

tenidos en la verificación del aprendizaje. La evaluación puede hacerse

de manera absoluta o de manera relativa. La primera, tiene lugar cuando

de antemano, las cuestiones o preguntas de verificación ya tienen atribuí

dos determinados valores • La segunda tiene lugar cuando las preguntas -

de verificación van a ser valoradas en furicin del grupo. Las notas sur

giran después de un tratamiento estadístico de resultados obtenidos por

la clase. Así el valor asignado a una prueba particular va a depender -

de lo que produjo ese alumno en relación con el desempeño de la clase.

La evaluaci6n apreciada la muestra del comportamiento del educando,

que tiene que haber sufrido modificaciones durante un determinado perío-

do de escolaridad, siempre en función de objetivos que la instituci6n de

sea alcanzar.

Normalmente la evaluaci6n debe hacrsela considerándolo al estudian

te como persona: por lo tanto, bajo los tres aspectos fundamentales: m

bito cognoscitivo, ámbito afectivo, y ámbito psicomotriz. En nuestro -

sistema educativo se prioriza el primero, debido a que la t6nica del sis

tema educativo en la que estamos inmersos nos obliga a entregar una can-

tidad de conocimientos y por lo tanto la evaluación se perfila a medir -

lo que ha logrado aprender, para ello, se emplean las pruebas de rendi -

miento: mensuales, bimensuales, trimestrales, finales.
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CAPrEULO y

5.- STEUACION SOCIO-ECONOMICA DE LA FAMILIA

511.- Aspectos Socio-Culturales.

Con el criterio de averiguar la realidad socio-culturalde -

los hogares en los que se desenvuelven los estudiantes del colegio "Nacio

nal Santo Domingo", se procedi6 a investigar a través de una encuesta, -

tendiente a lograr informaciones que nos permitan conocer todo lo que si

nifica la vivencia de la familia. Este hecho se ha determinado tomando -

en cuenta: manifestaciones disciplinarias, hábitos, responsabilidad, re

laciones humanas y, todo aquello que demuestra la personalidad del educan

do.

La poblaci6n universo en la que se realiz6 la investigación represen

ta cuantitativamente 1.500 alumnos; de los cuales se determinaron mues --

tras aliatorias con el 30%, en cada uno de los cursos tanto del básico co

mo del diversificado, en éste último se toma por especialidades.

La encuesta socioecon6mica se orienta a investigar, cuatro aspectos

fundamentales: Lo relativo a: los padres, los hijos, el nivel econ6mico

de la familia y la influencia de los factores socioculturales. A conti -

nuaci6n se resumen los datos estadísticos alcanzados en la encuesta para

su interpretaci&i.
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RESULTADO DE ENCUESTA SOCIOCULTURAL DE PADRES DE FAMILIA

RESPUESTAS	 PADRES	 %	 MADRES

EXISTENCIA
1.- Vivos	 462	 100900	 457	 98391
2.- Muertos	 -	 -	 5	 1,08

VIVENCIA CON LA FAMILIA
1.- Si	 1405	 87166	 439	 95,02
2.- No	 - 57	 12,33	 18	 3,39

EDAD PADRE
1.- De 25 a 40 años	 318	 68983	 2147	 53,146
2.- De 40 en adelante	 144	 31,16	 210	 451,45

EDUCACION
1.- Primaria incompleta 	 109	 23,59	 99	 21,42
2.- Primaria cornpleta	 221	 47283	 227	 49,13
3.- Secundaria.	 71	 15936	 84	 18,18
4.- Universitaria	 18	 3,89	 14	 3303
5.- Técnica	 23	 4,97	 6	 1329
6.- Sin Educación	 20	 14332	 27	 53814
7.- Muertos	 -	 -	 5	 1308

OCUPACION
1.- Administrador Gte.	 4	 0,86	 -	 -
2.- Profesor Universitario	 -	 -.	 -	 -
3.- Profesor Secundario	 9	 15914	 6	 1,29
14• Profesor Primario	 13	 2,81	 17	 3367
5.-. Técnica N Medio	 6	 1,29	 -	 -
6.- Empleado Oficina	 26	 5162	 15	 3,24
7.- Obreros	 814	 18518	 16	 3,46
8.- Trabajador Agrícola	 .120	 25,97	 19	 4,11
9.- Comerciante	 84	 18918	 29	 6327

10.- Servicio Doméstico	 7	 1351	 74	 16500
11.- 1-laceres Dornsticos	 -	 -	 2144	 5258
12.- Fuerzas Armadas Policía	 13	 2981	 -	 -
13.- Chofer	 57	 12,33	 -	 -
114.- Jubilados	 11	 2$8	 -	 -
15.- Sin empleo	 14	 3903	 24	 5319
16.- Otros	 14.	 3903	 -	 13	 21,81

Cuadro 17

FECHA ENCUESTA.- 30 de Octubre de 1984.
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A continuaci6n observaremos las diferentes características grafica-

das, sobre la base de una muestra de 462 padres de familia investigados.

SUPERVIVENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA

EXISTENCIA	 No. PADRES

1.- Vivos	 462	 100

2.-Muertos	 -	 -

TOTAL	 462	 100

Cuadro 18

1	 2

Gráfico 1

La expresín numérica y de porcentajes con el gráfico nos demuestra

objetivamente, la supervivencia del padre de familia en un ciento por -

ciento. Este hecho es muy significativo dentro del hogar; ya que, la -

presencia del padre pennite una mejor garantía en su propia organizaci6n.
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SUPERVIVENCIA DE LA MADRE

EXISTENCIA	 No. MADRES

1.- Vivas	 457	 98,91

2.-Muertas	 5	 1308

TOTAL	 462	 100900

Cuadro 19

_I	 JIIUÍIIIIIJIIIH[

12

Gráfico 2

El pr'esente:cuadro y graficaci6n correspondientes, indican dos aspec

tos importantes:

- Pocas madres fallecidas.

- Existe una relación paralela con respecto a los padres de familia en -

cuanto se refiere a la existencia de los dos cónyuges en el hogar. De

este análisis se deduce que en el colegio Nacional Santo Domingo, hay

pocos estudiantes huérfanos, lo cual resulta muy importante la seguri-

dad de los hijos en el vinculo familiar.
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VIVENCIA DE LOS PADRES CON LA FR'ULIA

VIVE CON SU CONYUGE 	 No. PADRES

1.- SI	 405	 87366

2.- NO	 57	 12,33

TOTAL	 462	 99399

Cuadro 2 

1	 IllhIVllhIDiII	 IillIllIllhlIll

1	 2

Gráfico .3

Los datos graficados representan la vivencia del padre con la familia

hace conocer que: el mayor porcentaje no ha roto el vínculo familiar, ex

cluyendo un pequeño porcentaje de separaciones. Interpretando todo el fe

n&neno, se desprende que en el colegio Santo Domingo, no hay crisis en

te sentido. Lo que repercute favorablemente para la mejor organización -

del hogar, afianzando disciplina y orden en los hijos; así como también la

solución de las necesidades econ6micas.
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VIVENCIA DE LA MADRE CON LA FAMILIA

VIVE CON SU CONYTJGE	 No. MADRES	 %

1.- SI	 439	 95,02

2.- NO	 18	 3389

TOTAL	 457	 98391

Cuadro .21

100
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Gráfico '4

En el cuadro que antecede, se observa la integración casi total de

la madre con la familia, por lo que se puede advertir de que en el Cole

gio Nacional Santo Domingo, existe estabilidad de la mayor parte de los

hogares con la presencia de los dos c6nyuges. Lo cual resulta altamen-

te satisfactorio para el desarrollo del proceso educativo.
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EDAD DE LOS PADRES ENCUESTADOS

RANGO	 No. PADRES

1.- De 25 a 40 años	 318	 68963

2.- De 140 en adelante	 144	 31,16

TOTAL .	 462	 99,99

Cuadro 22.

%

bu

.Gráfico 5.	 .

Para cuantificar las edades de los padres de familia de los alumnos

del Colegio "Nacional Santo Domingo", se estableció' dos rangos: de 25 a

40 años y, de 140 en adelante el segundo. Ubicando las edades de los pa

dres, se encontr'6 que el mayor nCimero de encuestados, se hallan en el -

primero con una relación de un poco más del cincuenta por ciento. Lo -

que nos indica que la mayoría esta constituido por personas relativamen-

te j6venes que podrían colaborar en la educación de sus hijos.
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EDAD DE LAS MADRES ENCUESTADAS

RANGO	 No. MADRES

1.-De 25 a 40 aflos 	 247	 531,46

2.-De LtO en adelante	 210	 45995

TOTAL	 457	 99,141

Cuadro 23

%
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Gráfico 

Con relací6n a las madres de familia se procedió de la misma forma

como en el caso de los padres de familia, estableciendo para su tabula-

cian dos rangos, los que se encuentran en el cuadro. Interpretando el

mismo, se desprende que existe cierto equilibrio entre los dos rangos,

inclinándose un poco mas en el primero, con una diferencia de un 7%. No

se incluyen las 5 madres de familia fallecidas. El equilibrio en éstos

dos rangos de edades, no insidir negativamente para el rendimiento de

los estudiantes, más bien la madurez de los padres de familia, contri -

buir en una buena conducci&i de los hijos.



72

EDUCACION .DEL PADRE

-- INSTRUCCION	 No. PADRES

1.- Primaria incanplet	 109	 23,59

2.- Primaria Completa	 221	 .	 47183

3.- Secundaria	 71	 .	 15336

14 Universitaria	 18	 31,89

.5.- Tcnica	 23	 4397

• 6.- Sin Educación 	 20	 4932

TOTAL	 1462	 •99396

u ..
12	 3	 45	 6

Gráfico 7

Interpretando las cifras y porcentajes sobre la instrucci6n de los -

padres observamos lo siguiente: De los 1462 encuestados los ms altos por

centajes corresponden a los que terminaron la primaria completa y los que

no terminaron. 	 .
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Si comparamos los porcentajes de los resultados de la encuesta sobre

los niveles instruccionales, encontramos que el 71,42% no ha participado

convenientemente de una cultura general que les permita dar a sus hijos -

una correcta formaci6n educativa, raz6n por la cual, un alto indice de es

tudiantes tiene dificultades en el aprendizaje y por consiguiente en su -

rendimiento escolar.

No podemos negar la insidencia cultural de los padres en el desarro-

llo intelectual de los estudiantes; ya que, la primera escuela es el ho

gar y es donde se afianza la personalidad de los individuos. Ventajosa -

mente en la instituci6n no existe casos extremos de analfabetismo pues, -

los datos nos revela un pequeño porcentaje (4,32%).
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Et1JCACION DE LA MADRE

INSTRUCCION	 No. MADRES

1.- Primaria Incompleta	 99	 21942

2.- Primaria Completa	 227	 49913

3- Secundaria	 814	 18,18

4..... Universitaria	 14	 3,08

5.-Técnica	 6	 429

6.- Sin Educaci6n	 27	 51,84

TOTAL	 -	 457	 98,89	 J
CUADRO 25

1	 2	 3	 '4	 5	 6

Gráfico 8

Los datos estadísticos del cuadro 25, resultado de la encuesta sobre

la educaci6n de la madre, me permite hacer el siguiente análisis:

- Comparando el grado de instrucci6n de la madre en los distintos nive -

les, los datos nos revelan que el 70,50% de la población encuestada s6

lo ha terminado la instrucci6n primaria y no ha terminado, notándose en
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este sentido deficiencias culturales que repercuten en la foniaci6n de -

los hijos.

- Existe una relaci6n paralela entre la instrucci6n del padre y de la -

madre de familia; pues, en ambos casos los porcentajes (70,55 y 71342)

son coincidentes entre los que terminaron y no la instrucción prima -

ria.

- No hay casos alarmantes de analfabetIsmío en las madres de familia, -

los datos determinan el 5,84%.

- La poca capacitacin de las madres de familia del colegio Santo Domin

go, inside necesariamente en el desarrollo cultural e intelectual de

los estudiantes y por ende repercute en el rendimiento escolar.
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PROFESIONES

1.- Administrador, Gerente

2.- Profesor Universitario

3,- Profesor Secundario

4.- Profesor Primario

S. Profesor Técnico

6.- flripleado Oficina

7.- Obrero

8.- Trabajador Agrícola

9.- Comerciante

10.- Servicio Domstico

11.- Quehaceres Domsticos

12.- Fuerzas Arínadas Policía

13.- Chofer

14.- Jubilados

15.- Sin flnpleo

16.- Otros

TOTAL

OCUPACION DEL PADRE

No. PADRES

4

o

9

13

6

26

84

120

8'4

7

O

13

57

11

14

1'4

462

0,80

1,94

2,81

1929

5,62

18,18

25,97

18,18

1,51

2,81

12,33

2,38

3,03

3,03

99,94

Cuadro 26.

Los datos estadísticos nos revelan que, de los 462 encuestados, el

mayor porcentaje corresponde a la de los padres de familia cuya profesión

es de trabajador agrícola, a continuaci&i le siguen: los comerciantes,

obreros y choferes cano los mas representativos. Casi no se advierten -

profesionales intelectuales lo que indica como decíamos anteriormente -

un bajo nivel intelectual de la mayor parte de los padres de familia de

los alumnos del Colegio "Nacional Santo Daningo".
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PROFESIONES

OCUPACION DE LA MADRE

No. MADRES

1.- Administrador Gerente	 -

2.- Profesor Universitario 	 -

3- Profesor Secundario	 6

4,- Profesor Primario 	 17

5.- Profesor T&nico	 -

6.- Empleada Oficina	 15

7.- Obreros	 16

8,- Trabajador Agrícola	 19

9.- Canerciante	 29

10.- Servicio Domgstico	 714

11.- Quehaceres Domsticos 	 2140

12.- Fuerzas Armadas y Policía	 -

13.- Chofer	 -

114.- Jubilados	 -

15.- Sin Empleo	 214

16.- Otros	 13

TOTAL	 462

HH
1929

3,67

3,214

3,146

14,11

6,27

16,0

52,8

5,19

2,81

98,12

Cuadro 27

Analizando los resultados estadisticos de la encuesta sobre la ocupa-

ci6n de la madie, se observa lo siguiente:

- El 52,8% permanecen en el hogar realizando trabajos dornsticos lo que -

significa, no haberse capacitado profesionalmente.

- El porcentaje restante, lo dedican la mayor parte a actividades tales -

cano: servicio dangstico, canerciantes, trabajadores agrícolas y sin -

empleo.
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- Un reducido porcentaje (9,20%), realiza trabajos de tiempo intelectual.

- Existe similitud entre los padres y madres de familia en cuanto se re-

fiere a las actividades de trabajos que concuerdan con sus posibilida-

des socioculturales.

- En general los datos no5visualizan, desajustes socioculturales en los

padres y madres de familia de los estudiantes que se forman en el Co

legio "Nacional Santo Domingo" lo que impide una más eficiente colabo

raci6n de ellos en la tarea educativa. Es conocido por los educado-

res que para que existe un buen aprovechamiento de los estudiantes, -

se requiere el trabajo conjunto de: profesores, alumnos y padres de

familia.
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LOS HIJOS * - A pesar de que los padres de familia en su mayoría no tienen

un nivel cultural desarrollado se han. preocupado por educar a sus hijos -

los mismos que según la encuesta realizada se encuentran distribuídos en

los tres niveles: primaria, secundaria y universitaria, tal como se de-

muestra en los siguientes cuadros:.'

HIJOS EN INSTRUCCION PRIMARIA

No.	 No. HIJOS	 F	 %

1.- 0	 184	 '39,82

2.- 1	 126	 27327

3.- 2	 82'	 171,74

4.- 3	 40	 8365

5.- 4	 24	 5519

6.- 5	 6	 1329

	

TOTAL	 462	 99396

Cuadro 28

1	 2	 3	 4	 5	 6.

Gráfico 9
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Interpretando el cuadro que hace referencia sobre la participación

de los hijos en la ínstrucci6rt primaria, se tiene que:

- El mayor porcentaje (39,82%), corresponde a los padres de familia

que no tienen hijos en la instrucci6n primaria; le siguen en su or -

den; los que tienen 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, '4 hijos y 5 hijos res

pectivamente.

HIJOS EN INSTRUCCION SECUNDARIA

No.	 No. HIJOS	 F

1.- 0	 1	 20	 4332

2.- 1	 82	 179714

3.- 2	 1614	 35,49

40-	 3	 1143	 30995

5.- 4	 40	 8365

6.- 5	 13	 2381

TOTAL	 1462	 99396

1	 2	 3	 '4	 5	 6

Grfico.10



7

81

El cuadro estadístico 29,.nos hace referencia sobre los hijos de los

padres de familia del colegio Santo Domingo, en instrucci6n secundaria. -

La encuesta nos determina los siguientes resultados:

- El 66,44% de los padres de familia tienen 2 y 3 hijos en éste nivel y

sólo el 4,32 no tiene, lo que significa una gran preocupaci6n por la -

•	 educaci6n.	 O 	 •

HIJOS EN INSTRUCCION UNIVERSITARIA

No.	 No.'HIJOS	 F

1.- 0	 •	 • 280	 •	 60360

2.- '	 1 •	 98	 21921

3.- 2'	 62	 :.	 13,41

3	 14	 3,03

5.-..	 0	 4	 •	 5	 1308

6.-	 5 -	 '3	 0964

TOTAL	 1462	 991,96

.1	 2	 3
	

14	 5	 6

Gráfico 11
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fl' cuanto a la instrucci6n Universitaria de los hijos los datos nos

revelan lo siguiente:

- Un elevado porcentaje (60,60%) de los 1462 encuestados manifiestan, no

tener hijos en estudios universitarios, factor negativo para ellos y

la sociedad.

- A pesar de inconvenientes, el 39,37% de los padres de familia demues-

tran inters por la superci6n de los hijos a nivel acadnuco.

Con el fin de relacionar la participaci6n instruccional en los hi-

jos de los padres de familia del colegio Santo Domingo, a continuación -

se resume en un solo cuadro los datos anteriormente expresados en sus 3

niveles (primaria, secundaria, universitaria), para un análisis conjunto.

NUMERO DE HIJOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACO

MAL SANTO DOMINGO EN LOS TRES NIVELES DE FORMACION

No.	 PRIMARIA	 SECUNDARIA

	

HIJOS F	 %	 F	 %	 F	 %

0	 1814	 391,82	 20	 4,32	 280	 60,60

1	 126	 27,27	 82	 173714	 98	 21921

2	 82	 171,714	 1614	 359149	 62	 13,41

3	 40	 8965	 1143	 30395	 14	 3303

4	 214	 5,19	 40	 8365	 5	 1,08

	

6	 1,29	 13	 2381	 3	 0,64

	

TOTAL 1462	 1462	 462

Cuadro 31
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Examinando comparativamente los datos que constan en el cuadro nCirne-

ro 31, se deduce lo siguiente:

- Predomina el nrnero de padres de familia con hijos en instrucción se-

cundaria.

- Existe un mayor numero de padres de familia cuyos hijos no participan

de la capacitaci6n universitaria.

- En general, los padres de familia se hallan interesados en la educa --

•	 ci6n de sus hijos a través de las instituciones de nivel primario y se

cundario.
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5.2.- Elementos del nivel de vida.

Para conocer la realidad socioecon&nica de los estudiantes -

del colegio Nacional Swnto Domingo, se realizó una encuesta a 462 padres

de familia, en ella se abordaron diferentes aspectos que nos permiten in

terpretar el fen&neno y explicar sus resultados.

Los aspectos motivos de la investigaci6n fueron los siguientes: Bie

nes muebles, servidumbre, clase de cocina, propiedades (casa, finca), -

etc.

Todos los resultados logrados luego de su tabulaci6n están resumi -

dos en una tabla estadistica que se presenta a continuaci6n y que para -

su análisis la presento parcialmente graficados de acuerdo a las caracte

rsticas de los aspectos antes mencionados.

Una de las formas de interpretar el nivel de vida de las personas -

es adentrándonos precisamente en los indicios materiales que satisfacen

las necesidades que la civilización ha creado. Con este criterio los da

tos que han proporcionado los padres de familia de nuestros estudiantes,

son el testimonio que responde a la inquietud investigativa. ¿Al saber

cano viven estaremos en condiciones de formarnos un criterio explicativo

del por que* de sus manifestaciones en la condición de estudiantes?.
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-DATOS QUE REVELAN EL ESTADO ECONOMICO DE LA FAMILIA

BIENES MUEBLES DE LA CASA

1.- Carro	 2.- Televisor

	

SI	 93	 20912%	 SI	 395	 85,149%

	

NO 369	 79,87%	 NO	 67	 14350%

	

3.- Teléfono	 14.- Refrigeradora

	

SI	 28	 99714%	 SI	 325	 714134%

	

NO 1434	 93m43%	 NO 137	 24,65

TIPO DE EMPLEADA EN JA CASA

	

l." Cocinera	 2.- Lavandera

	

SI	 45	 9,74%	 SI	 56	 121,12%

	

NO 1417	 90925%	 NO 1406	 87187%

3.- Niñera	 O

	SI	 2	 0,145%

	

NO 1460	 99356%

CLASE DE COCINA EN LA CASA

1.- De gas	 390 814 5 141%	 2.- Kerosene	 17	 3967%

3.- Leña	 15	 3524%	 4•	 Kerex	 20	 14132%

5.- Elctrica	 • 2	 0943%	 6.- Carbón	 7	 1351%

	

7.- Gasolina	 10	 2316%	 8.- Otra	 1	 0921%

PROPIEDAD DE LA CASA

	

1.- Es dueño	 2.- Arrienda

	

SI	 391	 814963%	 1 casa	 214	 5319%

	

NO	 71	 15936%	 Departamento:47	 10,17%

PROPIEDAD DE FINCA

	

1.- SI	 391	 66,01%	 NO	 .157	 35,98%

Cuadro 32

FECHA ENCUESTA: 30 de Octubre de 1984.
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EXISTENCIA. DE BIENES MUEBLES EN LA CASA	 =

	

NOMBRES	 AFIRMATIVO	 %	 NEGATIVO

1.- Carro	 93	 20,12	 369	 79987

2.- Televisor	 395	 853149	 67	 114150

3.- Refrijeradora	 325	 70,314	 137	 214,65

4,	 Telfono	 28	 6,06	 434	 93,143

Cuadro 33



87

Interpretando el cuadro estadístico nirnero 33 en la que consta el uso

de: carro, televisor, refirgeradora, telfono se aprecia que:

- La mayoría de los padres de familia no tienen vehículo debido a sus u

mitaciones econ&iücas, sin embargo, algunos de ellos lo han adquirido -

para utilizarlo cono herramienta de trabajo.

Un alto índice de padres de familia (85,0%), disponen en la casa de te

levisor pues resulta ser un medio de comunicación que ha influenciado -

en toda la población a tal punto que está resultado perjudicial para -

los niños, los jóvenes y hasta los adultos debido a que sus programacio

'nes no son ilustrativas en su mayoría.

- Existe una participación mayoritaria en cuanto al uso de la refrigerado

ra, esto demuestra el inters por mejorar el sistema de vida.

- En cuanto al uso de telfono, es muy limitado debido a la dificultad -

que existe para adquirirlo y, a los escasos recursos econ6micos de los

hogares para su mantenimiento.
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TIPO DE EMPLEADA EN LA CASA

EMPLEADA	 COCINERA	 LAVANDERA	 NIÑERA

TIENE	 F	 %	 F	 F

SI	 45	 9,74	 56	 12912	 2	 0343

NO	 417	 90,25	 406	 87987 40 .	99556

TOTAL	 462	 99,99	 462	 99399 462	 99,99

SI

EMPLEADAS

10	 20	 30	 4

Cuadro 34

NO	 • TOTAL

	

•••.I_E
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Gráfico 13
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Interpretando el cuadro estadístico nrnero 34 en la que se hace refe

rencia al tipo de empleada en el hogar (cocinera, lavandera, niñera), se

observa lo siguiente:

- Los tres tipos de empleada (cocinera, lavandera, niñera) en los más al

tos porcentajes, así coincidentes demuestran que en los hogares de los

alumnos del colegio Santo Domingo, no existen.

- Relacionando en forma conjunta, se deduce que en éstas familias no dis

ponen de recursos econicos que les permita tener empleadas y, éi sto -

obliga a que todas las actividades domésticas sean realizadas por la -

madre de familia y consecuentemente por los integrantes del hogar. -

Cuando ésto ocurre, posiblemente los hijos tienen que prestar ayuda en

estas actividades, lo que perturba su tranquilidad para sus estudios

provocando una merma en su rendimiento escolar.



%

9

8

7

6

5

4

3

2

1

90

CLASE DE COCINA EN LA CASA

NOMBRES	 F

1.- Gas	 390	 84,141

2.- Kerex	 20	 4332

3.- Kerosene	 17	 3967

• Lefia	 15	 33214

5.- Gasolina	 10	 2316

6.- Carb6n	 7	 1351

7.- Eléctrica	 2	 •	 0,43

8.- Otros	 1	 0321

TOTAL	 462	 99995

Cuadro 35

Gráfico 14
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Interpretando el cuadro estadístico nCimero 35 en la que consta, las

clases de cocina en la casa, se observa lo siguiente:

- Predomina el uso de la cocina de gas en relación a las de ms pues, al

canza el ms alto porcentaje (84,41%).

- Las cocinas de uso tradicional como de carb6n y lefia han desaparecido

casi por completo.

- Generalizando en conjunto los resultados alcanzados en la investiga -

cian sobre el uso de cocinas en los hogares de nuestros estudiantes;

se aprecia que el 8 I4,41% utilizan c6cina de gas. Esto ocurre por

cuanto su combustible tiene un bajo precio en relación a los demás. A

mas de las ventajas econ&nicas que ofrecen éste tipo de cocinas, resul

tan ser presentables, higinicas y muy eficientes en su funcionamiento.

Del porcentaje restante (15,60%), las cocinas de Kerex y de gasolina

tienen uso domestico preferente con respecto .a las otras.
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RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE PROPIEDAD DE CASA Y FINCA

DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO

	

PROPIEDAD	 CASA	 FINCA	 %

	

F 	 F
1.- Afirmativo 391	 84363	 305	 64901

2.- Negativo	 71	 15136 	 35,98 -

TOTAL	 462	 99399	 462	 99399

• Gráfico 15

En el cuadro que antece se puede observar lo siguiente:

-. La mayor parte de los encuestados poseen vivienda en la relación del

84,65% y los restantes no poseen.

- En cuanto a la propiedad de la finca, se aprecia que el 64,01% dispo -

nen de ella, los restantes no. Con éste dato se confirma el hecho de

que la ocupación de trabajo predominante en los padres de familia es

la de agricultores.
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Globalizando, todos los factores que se convierten en indicadores de

la realidad sociocultural en la que se desenvuelven los estudiantes del

Colegio Nacional Santo Domingo, los datos alcanzados a través de la en --

cuesta nos ponen de manifiesto lo siguiente:

Los hogares están garantizados por la supervivencia de los padres y

la convivencia de los mismos con la familia, lo que significa que los vín

culos del hogar en un alto porcentaje es favorable, lo que puede crear el

ambiente necesario para mejorar el rendimiento escolar de los hijos.

El grado de instrucción de los padres de familia coincidntemente en

los c6nyuges es bajo pues, la mayor parte de ellos, apenas han terminado

la primaria y en muchos casos no lo han hecho.

• Profesionalmente, sus actividades de trabajo en ambos c6nyuges, tie-.

ne coordinacin con su grado de instnicci6n los padres son: agricultpres

comerciantes, obreros, choferes y muy reducido nCiirnero, han culminado una

carrera profesional, habindose capacitado. intelectualmente. El mismo fe

nneno-ocurre con las madres de familia, la mayoría se dedican a las acti

vidades domésticas; otros, comerciantes y hay quienes, no tienen trabajo.

Los datos analizados con un.-.., gran sentido de probabilidad tiene se -

rias repercusiones en la orientacin de los hijos.

El factor cultural de los padres impacta en los hijos positiva o nea

tivamente, cuyas consecuencias se traducen en sus manifestaciones costum-

bristas. El cultivo de hábitos y desarrollo de conceptos de conservaci6n

de la salud, en los aspectos: nutrici6n, saneamiento, prevención de en -

fennedades, aseo personal, seguridad, primeros auxilios, salud mental, -
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emocional, estudio; se descubren y hechan sus primeras raíces en el nCi --

cleo familiar.

Habiendo de por medio, éi sta serie de factores de incidencia hacia -

los educandos, surge la necesidad de entender y comprender el fenómeno -

educativo integralmente de acuerdo a Lis repercusiones socioculturales de

la comunidad.

El maestro de la actualidad debe preparse para conocer el significa-

do de la vida moderna. Esta vida moderna que incluye las satisfacciones

y angustias de los hombres. Esta vida acelerada por la inteligencia huma

na para provocar el control y descontrol de la sociedad. Antes los estu-

diantes gozaban de la sencillez del hogar, sus diversiones fueron activas

sus necesidades apenas llegaban a su periferia. Ahora, los alumnos es -

tn fuera de sus hogares; sus diversiones son pasivas por la influencia

no siempre deseable del cine, la radio, la televisión. Sus incontrola -

bies necesidades demandan dinero y un mejor ajuste en sus relaciones huma

nas.

Las instituciones educativas afrontan el eterno desafío de una reali

dad mutable: mutable hasta la complejidad incluso en las reas rurales:

Todos estos antecedentes sociales en la que se desenvuelve nuestra juven-

tud.afectan a las actividades en el proceso de la ensefíanza aprendizaje.

Los jovenes del colegio Nacional Santo Domingo, no escapan a stas influ-

encias raz6n por la cual a ms de las repercusiones propias para cada ca

so, se suman las de tipo general. La responsabilidad ha mermado en todas

las actividades estudiantiles, es por ésto que el rendimiento escolar es

tá afectado notablemente.
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5.3.- Ración Alimenticia de los Estudiantes..

La dieta alimenticia de los estudiantes del colegio Nacional

Santo Domingo, esta directamente relacionada con la costumbre alimenticia

de la sociedad a la cual se pertenecen y a la disponibilidad econ6rnica pa

ra adquirir los nutrientes. No todos los estudiantes estn en igualdad

• de condiciones para sutniinistrer los alimentos a su organismo; por lo mis

mo, resulta difícil detectar su verdadera raci6n alimenticia y se compli-

ca aun mas para llegar a una generalizaci6n, toda vez que, los diferentes

casos estn sujetos a circunstancias especiales.

A pesar de las limitaciones expresadas, se .ha intentado llegar con

la investigaci6n a descubrir en forma aproximada el consumo de los alimen

tos. Para conseguir este objetivo, se aplicó una encuesta a 419 estudian

tes que representan al universo total de la instituci6n; ésta muestra, -

fue seleccionada aliatoriamente de entre los alumnos de todos los cursos

y paralelos tanto del ciclo básico como del diversificado, en éste ultimo

se lo hizo por especialidades para ambos sexos por igual.

Con la ecuesta se averiguó, la clase y la frecuencia de consumo de -

los alimentos ingeridos durante los dias anteriores a la encuesta (dos -

días); y, la mañana de la misma. A continuaci6n se presenta los resulta-

dos en una tabla estadística y, posterior a ella, el análisis interpreta-

tivo:
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RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA A 1419 ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL

SANEO DOMINGO SOBRE INGESTION DE ALI
MENTOS 

EN TRES DIAS

DIPS	 X	 DESAYUNO ALMUERZO	 MERIENDA	 FUERA

F	 %	 F	 %	 F	 %	 F

	

1- 5 270	 614,3	 .	 3514	 8494.

H	 6- 10 . 1114	 214 3,8	 65	 1491

	

0 11- 15	 31	 637

Y	 16- 20	 4 1 098

21- 25-

	

TOTAL 	 1419

	

1- 51 295	 70, 14 206 49,2	 266	 63314	 372	 8837

A

	

6- 10	 98	 23,3 166 39 9 7	 118	 2831	 41	 937

Y

	

11- 15	 20	 457	 35	 8 3 3	 25	 559	 2	 01,9

E

	

16- 20	 6	 1,14	 12	 2,8	 6	 194	 1	 032

R
•	 . 21-25	 .	 4	 058	 3	 037

	

TOTAL 419	 419	 1419	 1419	 _________

	

1- 5 308	 73 $  1235 56 3 0	 300 .	 7135	 326	 77,8

A

	

6- 10	 92	 21,9 1'45 3'4,6	 105	 2550	 73	 17,5
N

	

11- 15	 16	 338	 36	 8,5	 11	 2,6	 9	 2,1
T

	

16- 20	 3	 057	 3	 0,7	 1	 092	 7	 1,6
1

	

21-25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14	 038
•	 E

	

R TOTAL 1419	 419 1	 1419	 419
•..•• ____ __

Cuadro 37

X	 Intervalo

F Frecuencia.
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5.3.1.- Frecuencia de consumo de los grupos de alimentos.

Para lograr cuantificar estadísticamente la preferencia

de los distintos alimentos disponibles en nuestro medio se les ha clasifi-

cado en diez grupos por afinidad en sus características nutricionales, de

la siguiente manera:

Grupo 1 Hortalizas

Grupo 2 = Frutas

Grupo 3 Jugos y dulces.

Grupo 14 = Patatas y cereales.

Grupo 5 Derivados de Harinas

Grupo 6 Legumbres

Grupo 7 Carnes y mariscos

Grupo 8 = Embutidos

Grupo 9 Leche y derivados.

Grupo 10 Líquidos.

Dede el punto de vista de su composición química en todos éstos gru

pos de alimentos, se encuentran lo que la ciencia conoce como: Hidratos

de Carbono, Proteínas, Vitaminas, Cresas, o lípidos, Minerales es decir,

todos aquellos nutrientes que constituyen nuestro organismo.

Cono ya lo hemos analizado científicamente en el capitulo que corres

ponde a los alimentos, el valor biol6gico de éstos. Sabemos que una bue-

na raci6n alimenticia dependerá de la ingesti& de alimentos que tengan

todos los nutrientes en proporciones que cada organismo lo necesita.
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A continuaci&i se presenta un cuadro estadístico en la que consta

la frecuencia de consuno de los grupos alimenticios. Representa la res-

puesta de 419 encuestados, los que han contestádo tomando cono referen -

cía la ingestión de los alimentos en tres días.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS DE LOS

419 ALUMNOS ENCUESTAIX)S,

GRUPO	 1 A 5 6 A 10	 11 A15	 16 A 20	 21 A 25

ALIMEN F	 % F	 %	 F	 %	 F

TOS

Grupo 1 372 88 3 7 31	 697	 16	 _,8	 -	 -	 -	 -

Grupo 2 274 65 5 11 1 , 	 1451	 73	 1795	 6	 1,4	 1	 032

Grupo 3 372 188,7 36 	 835 1 11	 296	 -	 -	 -	 -

Grupo 4	 14	 0 > 8 11 25	 559	 1114	 214,8 - 270	 614,3	 6	 1-54

Grupo 5 20	 4 9 7 1 1 354 - 84 9 4	 36	 895	 5	 1,6	 4	 0,8

Grupo 6 400 95 5 5 11	 2,6	 6	 1,14	 2	 0,4	 -	 -

Grupo 7 295 70,4 114	 24,8	 10	 292	 -	 -	 -	 -

Grupo 8 381 90,8 36	 835	 2	 094	 -.	 -	 -	 -

Grupo 9 300 71 1 2 105	 2530	 12	 2,8	 2	 034	 -	 -

Grupo 11 -	 -	 -	 14	 0,8 - 1145	 134,6 270 [^4,3

Cuadro 38
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FRECUENCIA DE CONSUMO EN GRUPOS DE ALIMENTOS INGERIDOS

POR LOS ALUMNOS. DEL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO

LEY EN DA A 1 a 5 Alimentos C 11 a 15 Alimentos.
D 16 a 20 Alimentos.

B 6 a 10 Alimentos E 21 a 25 Alimentos.

[2q3q4QsQ6q7q8Q 99 igo %

GRUPO R

	

1	 C

A...

	

GRUPO	 B-
2 C...

rl-
E

	

GRUPO	 B-
3

DL

A-

	

GRUPO	 B
C
D
E
A

	

GRUPO	 B

	

5	 C
D
E
A

	

GRUPO	 8

	

6	 C
D
E
A

GRUPO . B
7

D

A

	

GRUPO	 8

	

8.	 C
D.
E
A

GRUPO B

	

9	 C
D

A,

	

GRUPO	 B

	

10	 C
D
E

ico 16



loo

Interpretando los resultados alcanzados de la encuesta en 419 estu-

diantes del Colegio "Nacional Santo Domingo", se procedi6 al anlisis --

cuantitativo y cualitativo. Esto se lo hizo en cada uno de los grupos de

alimentos, tomando una apreciación a travs de cinco intervalos, estructu

raos con una amplitud de cinco unidades los que corresponden al numero

de alimentos servidos en cada grupo, G-tos oscilan entre uno .y veinticin-

co. Los primeros intervalos representan al menor consuno y, los mayores

intervalos corresponden al mayor consumo.

Este balance interpretativo, nos dar la oportunidad de conocer la

preferencia nutricional de la siguiente manera:

- En cuanto al primer grupo, los datos nos destacan una frecuencia de me

o	 -nor consumo en la relacion del 88,7-ó de estudiantes; en este sentido, las

hortalizas han sido despreciadas por la mayoría.

- En el segundo grupo, el de las frutas, el nivel de consumo también es

bajo; 'pues, alcanza el 65% de alumnos que no le han dado preferencia en

su nutrición.

- El tercer grupo, el de los jugos y dulces, es equivalente al primero -

ya que, el 88,7% de encuestados, tampoco demuestran consumir eficientemen

testos nutrientes.

- El cuarto grupo, el de patatas y cereales, el mayor porcentaje se ubi-

ca en el tercer intervalo y el cuarto, en la relación de: 2,8 y 64,3%

respectivamente, lo que sumados ambos, no destacan una gran preferencia

por éstos alimentos.
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- El quinto grupo, que corresponde a los derivados harina presenta mayor 	 -

frecuencia de consumo, se inclina al intervalo de 6 a 10. Esto significa

que el 8 14,4% de los alumnos ingieren éste tipo de alimentos en una propor

ci6n regular, lo restante se comparten entre los demás intervalos.

- El sexto grupo, que corresponde a-las legumbres, 'se detecta que el con

sumo es mínimo, de 95,5% de alumnos apenas se ubican en el primer interva

lo (de uno a cinco).

- Elsptimo grupo, que corresponde a las carnes y mariscos sus mayores

porcentajes se encuentran entre el primero y segundo intervalo, con el -

70,4% y 24,8% respectivamente. Los restantes en el tercero. Este consu-

mo de alimentos es relativamente bajo en éste grupo.

- El octavo grupo, que corresponde a los embutidos, el consumo se incli-

na casi totalmente en el primer intervalo en relaci6n del 90,8%; lo res-

tante, en el segundo intervalo.

- El noveno grupo, que corresponde a, leche, derivados y huevos se inclí

na al primero y segundo intervalo, en la proporci6n del 71,2%; 25% respec

tivarnente y lo restante al tercero y cuarto.

- El décimo grupo, que corresponde a los líquidos en general pues, los -

mayores porcentajes estn en el cuarto y quinto intervalos, con el 34,6 y

64,3% respectivamente.
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5.3.2.-  Consumo de alimentos de los grupos nutricionales.

Habiendo examinado la frecuencia de consumo de los gru

pos de alimentos, comparamos los resultados a fin de concretar la predomi

nancia de cada uno de ellos. Estos datos nos permiten hacer deducciones

aproximativas de cómo los alumnos del Colegio Santo Domingo se alimentan

habitualmente:

- El mayor porcentaje de los encuestados, manifiestan un consumo relati-

vamente bajo en los grupos: uno, dos, tres, seis, siete, ocho y nueve.

Esto significa, no tener una ingestión balanceada de nutrientes de gran -

importancia para nuestro organismo. 	 -

- Existe una tendencia predominante de consumo de alimentos que pertene-

cen al grupo número cuatro y que corresponde a las patatas y cereales • En

éste se hallan los nutrientes con un alto contenido de hidrato de carbo -

no.

- El grupo n(uiero diez que corresponde a los líquidos tiene una preferen

cia casi total por la mayor parte de los estudiantes.

- Con el análisis parcial del consumo de alimentos, se puede afirmar que

los alumnos del colegio Santo Domingo ingieren habitualmente, nutrientes

de escaso valor protico y vitamínico. Así mismo, se aprecia la tenden -

cia para los hidratos de carbono. En cuanto al consumo de líquidos se no

ta una predominancia, seguramente por la ingesti6n frecuente de gaseosas.

El hecho de que los estudiantes no tengan preferencia en la inges --

tin de nutrientes con un alto valor proteico y vitamínico est.n privando

le de los ms importantes que -insiden en las funciones nerviosas y cere -
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brales provocando trastornos psicológicos r hasta físicos que impedirían

consecuentemente el buen rendimiento escolar.

5.3.3.- Consumo de alimentos en las distintas comidas.

Para conocer el consuno de alimentos en las distintas

comidas de los estudiantes, motivo de esta investigaci6n, voy a interpre-

tar a continuaci6n los datos estadísticos obtenidos en la encuesta  que

proporcionan datos sobre los alimentos ingeridos en tres días (hoy, ayer,

antier), en cada uno destos se trató de averiguar lo que los estudian.-

tes ingieren en: el desayuno, almuerzo, merienda, fuera.

El
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ALIMENTOS INGERIDOS HOY EN EL. DESAYUNO Y FUERA

	

No. ALIMENTOS DESAYUNO. ALMUERZO	 MERIENDA	 FUERA

	

--	 F	 %F	 %	 F	 F

1 A 5	 270	 6413 -	 -	 -	 -	 352	 8434

6 A 10 11'4	 24,8 -	 -	 -	 -	 65	 1451

11 A.15	 31.	 6,7	 -	 -.	 -	 -	 -

16A20	 4	 0,8 -	 -	 -	 -	 -	 -

21A25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

TAL	 '419^::

a 1 a 5	 c11a15	 e21a25
LEYENDA

b6a10	 d16á20
%

100

8(

	

1(	

uinritiiui. L	 1
(a) 5 (b) 10 (c) 15 (d) 20 (e)	 (a)5 (b) 10 (c) 15 (d) 2 ° (e)25

	

DESAYUNO	 FUERA

Gráfico 17
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En el cuadro nCrnero 39 podemos observar que no se incluyen datos que

tienen relaci6n del almuerzo y de la merienda del día hoy por cuanto, la

encuesta fue tomada a los. 22 días del mes de Octubre . a las 10 de la maña-

na, raz6n por la cual los estudiantes no estaban en condiciones de respon

der sobre alimentos ingeridos de almuerzo y merienda.

Los alimentos ingeridos por los estudiantes en el desayuno y fuera,

son objetivizados gráficamente así:

- La frecuencia de consumo, en ambos casos es bajo; puesto que, los mayo

res procentajes se ubican en el intervalo de 1 a 5 alimentos.

- Un escaso numero de alumnos, consumen rns de seis alimentos en el desa

yuno y fuera de las comidas.

ALIMEN1DS INGERIDOS AYER EN CUATRO COMIDAS

No. ALIMEN	 DESAYUNO	 ALUMUERZO	 MERIENDA	 FUERA

TOS	 F	 %	 F	 y %	 F	 %	 F	 %

1 a 5	 295	 70,4	 206	 '49,2	 266	 6334	 372	 88,7

6 a 10	 98	 2333	 166	 39,7	 118	 28,1	 41	 9,7

11 a 15	 20	 4,7	 35	 8,3	 25	 539	 2	 0314

16 a 20	 6	 154	 12	 2,8	 6	 194	 1	 0,2

21a25	 -	 -	 -	 -	 14	 0,8	 3	 0,7

TOTAL419	 1419	 419	 419

Cuadro 40
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Analizaidc le ingestí6n de los alimentos en las cuatro comidas (Desa

yuno, almuerzo, merienda y fuera), de ayer se observan los siguientes re

sultados:

- Las frecuencias y porcentajes de los encuestados, tienden a concretar-

se al intervalo de uno a cinco alimentos.

- Los porcentajes mts altos corresponden al desayuno y fuera en relaci6n

de: 70,4% y 88,7% respectivamente.

- Los porcentajes restantes de encuestados se intercalan en forma descen

diente entre los demás intervalos.

- El intervalo que expresa el mayor número de alimentos representa la -

frecuencia- y porcentajes más bajos de encuestados.

ALIMENTOS INGERIDOS AJNTIER EN CUATRO COMIDAS

No. ALIMENTOS	 DESAYUNO	 ALMUERZO	 MERIENDA	 FUERA

	

F	 %	 F	 %	 F	 %	 -F 

	

1 a 5	 308	 7355	 235	 5650	 300	 71,5	 325	 7798

	

6 a 10	 92	 21,9	 145	 3436	 105	 2530	 73	 1755

	

11 a 15	 -	 16	 338	 36	 855	 11	 24	 9	 21,1

	

16 a 20	 3	 0,7	 3	 0,7	 1	 092	 7	 136

	

21a25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 4	 098

TOTAL	 '419	 11419	 419	 419

Cuadro 41
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Grfíco 19
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Analizando e interpretando los datos estadísticos a los que hace re-

ferencia el cuadro nCimero 41; en el que se representa la ingestión de ah

mentos por los estudiantes, se aprecia los resultados siguientes:

- La frecuencia y porcentaje de los encuestados, tienden a concentrarse

en el primer intervalo, de uno a cinco alimentos.

- En las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y fuera), de an --

tier; se nota, un consumo equivalente al intervalo de uno a cinco alimen-

tos, en los mayores porcentajes de alumnos.

- Tomando un criterio de interpretación global de los tres días de inges

ti6n alimenticia; en el desayuno, almuerzo y fuera observamos: coinciden

cía en el consumo de nutrientes que corresponden al intervalo uno a cinco

en la mayor frecuencia y porcentaje de encuestados. Este fenómeno, permí

te aceverar que la ración alimenticia de los estudiantes no contenga una

gran variedad de alimentos que garantice un equilibrio dietético a fin de

contrarestar a la desnutrición. El porcentaje de menor consumo de alimen

tos que confirma lo expresado en 1as cuatro comidas es la siguiente: De-

sayuno (73 5 5%), almuerzo (56,09, merienda (71,5) y fuera 77,8%).

A pesar de que en el medio existe una gran variedad de alimentos, la

fuerza de la costumbre de los alumnos en unos casos repercute en el mal

uso de los alimentos. En otros en cambio la falta de recursos econ6rnicos

les impide adquirirlos cuantitativamente y cualitativamente.



CAPflULJJ SEXTO



CAPITULO VI

6.- ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LA DESNIJrRICION.

6.1.- Enfermedades rns comunes causadas por la desnutrici6n.

Si consideramos que la desnutricí6n se produce por el empobre

cimiento del organismo a consecuencia de la mala o escasa a1imentacin.

Tendremos la oportunidad de evidenciar; lo afirmado, haciendo deducciones

l6gicas a travs del análisis interpretativo que nos deja como resultado

la encuesta realizada a 419 estudiantes del Cólegio Santo Domingo. Pre -

viamente es preciso aclarar que el comentario científico, tiene el carc-

ter relativo puesto que, en cada uno de los casos debe exarninrse1os --

exaustívarnente. En estas circunstancias el Cinico autorizado a diagnostil.

car con gran probabilidad de acierto es el facultativo, el mismo que uti

lízando procedimientos de laboratorio puede detectar la verdad.

Existen muchas enfermedades que pueden tener como causa principal la

desnutrici6n en la presente indagación, nos hemos referido a las que es-

tan familiarizadas con los alumnos y que son ocasionales tales como: ca

ríes dentales, anemia, dolor de cabeza, prdida del conocimiento, el ra -

quítismo.

El significado científico de cada una de éstas enfermedades ya lo he

rnos señalado en el capítulo correspondiente, a contínuaci6, se ha elabora

do un cuadro estadístico con las frecuencias y porcentajes-de los diferen

tes casos de enfermedades por desnutricí6n.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE ENFERMEDADES DE LOS ALUMNOS

CAUSADAS POR LA DESNUTRICION EN EL COLEGIO SANTO DOMINGO

NOMBRE	 RARA VEZ	 NUNCA	 TOTAL
ENFERMEDADES

_ 	 F 

Caries dentales	 306	 7330	 113	 26,9	 1419	 9939

Anemia	 77	 18,3	 3142	 81,7	 419	 100,0

Dolor de cabeza 	 341	 8193	 78	 1836	 419	 9939

Prdida del cono-
cimiento.	 57	 1396	 362	 86,9	 419	 100,0

Raquitismo	 29	 69,9	 390	 933,1	 419	 100,0

L E Y E N D A	 1 &—RARA VEZ	 -ii '.—NUNCA

%i	 1.

8

7

6

4

FW

CARIES
	

DOLOR DE
	

PERDIDA
	

RAQUITISMO
DEL

DENTALES
	

CABEZA
	

CONOCI-
MIENTO.

Cuadro 42
	

Gráfico 20
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Con la finalidad de averiguar algunas enfermedades producidas por -

desnutrición, se recibió información a travs de una encuesta aplicada a

419 estudiantes del Colegio Nacional Santo Domingo. Los datos alcanzados

corresponden parcialmente a cada una de las enfermedades detectadas, para

lo cual se determino' corno parmetro: rara vez y nunca. Interpretando -

sus afirmaciones tenernos:

- El 73% de los encuestados han sido afectados por caries dentales rara

vez. Esto significa que la mayor parte de los estudiantes posiblemente:

ingieren alimentos pobres en calcio, no tienen buenos hábitos de higiene

dental, no se hacen controles peri&licos en su dentadura por el especia -

lista. Siendo la rnasticaci6n un factor importante en el proceso digesti-

vo, las caries dentales impiden una correcta asiinilaci6n nutritiva, lo -

que perjudica al organismo y por consiguiente a la salud.

- En cuanto al dolor de cabeza, los datos estadísticos nos revelan, ha-

berlo sentido en proporción del 81,7% y no lo han sentido el 18,6%. Es -

tos datos, nos hace pensar que en la instituci6n existen muchos alumnos

con desnutrición*.

- Anemia, que significa una enfermedad provocada por disminuci6n de g16

bulos rojos en la sangre, causada por deficiencias alimenticias. Se de -

tect6 que, lo padecen el 18,3% y no lo padecen el 81,6%. Estos datos, -

nos hace pensar que en la instituci6n no existen casos alarmantes en éste

sentido.

- En cuanto a la prdida del conocimiento, nos expresan los datos que el

13,6%: lo han experimentado alguna vez y, el 86,9% no. Siendo la pérdi-

da del conocimiento un síntoma que puede tener diferentes causas, me lími
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to a interpretar el fenrneno investigado con la opinión de que las raíces

de todo mal obedece a la desnutrici6n; sin embargo en la generalidad de

los encuestados los porcentajes nos advierten un n5niero pequeño de casos

que ha experimentadoste síntoma grave.

- El Raquitismo, enfermedad producida por deficiencia de calcio y f6sfo-

ro en los huesos, solamente lo padecen el 6,9% y no lo padecen el 93,1%

lo que revela que en la instituci6n no se presentan casos extremos en des

nutrici6n, los pocos casos que nos expresa el dato estadístico a lo mejor.

no corresponde a la verdad puesto que sólo un diagnóstico mdico prolijo

lo detectaría con gran probabilidad.

Interpretando el fenómeno investigado en forma general se deduce 1

siguiente: existe indicios presumibles de afecciones causadas por desnu-

trici6n, las caries dentales lo padecen la mayoría de los estudiantes en.

cuestados, no se presentan casos alarmantes de enfermedades por desnutri-

cion.
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CAPITULO VII

7.- RELACIONES ENTRE DESNUTRICION Y RENDIMIENTO ESCOLAR.

7.1.- Relaciones entre desnutrición y rendimiento escolar.

Indiscutiblemente el aprendizaje de los estudiantes esta deter

minado por varios factores que, pueden estar dentro de su propia estructu-

ra psicobiol6gica y en el ambiente del cual recibe constantemente su in --

fluencia. Este ultimo tiene mucha incidencia en el rendimiento escolar de

los alumnos del Colegio Santo Domingo.

Dentro de los elementos que a su vez, influyen como parte de ese am-

biente al cual hacemos referencia, se ha detectado la deficiente inges --

ti6n de alimentos en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Un estudiante

no podrá reaccionar favorablemente en su trabajo intelectual, si es que su

alimentaci6n es deficiente.

Los estudiantes como todo ser humano, tienen que conservar un normal

funcionamiento de todos sus 6rganos para que desarrolle sus actividades -

con eficiencia; y, éste sólo es posible a travs de un equilibrio nutricio

nal. Los alimentos cumplen funciones vitales en el organismo como: reno-

vaci&i de los tejidos, fortalecimiento de la energía en el trabajo de los

?studiantes, etc. Cono este trabajo es intelectual, requieren alimentos

que refuercen y vigoricen sus 6rganos cerebrales.

El responsable de la ejecución mental mis elevada en el ser humano,

es el cerebro que, significa la parte rns voluminosa del encéfalo. Estas

funciones cerebrales las ejecutan las millones de neuronas que en l se ha -
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han localizadas, formando diferentes capas en la superficie de la masa

cerebral. Considero que, siendo el cerebro, el responsable de las funcio

nes mentales, ste debe estar en buenas condiciones para que, en el campo

del aprendizaje, sincronice la acci6n intelectual reaccionando positiva -

mente sus centros nerviosos.

E1an.lisis químico de los facultativos, revelan que el sistema ner

vioso y el cerebro, contienen mucho f6sforo, algunas vitaminas, tales co-

mo B o vitamina antineur6tica, cuya ausencia total, provoca trastornos -

graves en el sistema nervioso. La vitamina PP, o vitamina antipelagrosa,

cuya ausencia total, provoca una enfermedad grave, la pelagra que conduce

a la locura y al suicidio.

En el 16bulo frontal del cerebro, se localizan las funciones rns ele

vadas que tienen que ver con el aprendizaje tales como: el pensamiento,

la memoria, los afectos, y el comportamiento social.

Habiendo concretado el fundamento científico de relación entre desnu

trici6n y rendimiento escolar así como tajnbin la evidente influencia de

la una hacia el otro, .a continuaci6n se pone de relieve lo que la investí

gaci6n nos ha podido enclarecer sobre éste aspecto.

Para establecer la .relación del rendimiento escolar y la desnutri --

ci6n en los alumnos del colegio Santo Domingo, se procedí6 a sacar las ca

lificaciones de los 1419 estudiantes correspondiente al primero y segundo

trimestre del año escolar 19814 - 1985. Estos datos fueron extraídos de -

la secretaria del plantel y agrupados en dos secciones para el ciclo bsi

co y diversificado respectivamente.
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CALIFICACIONES PROMEDIALES DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE

DE 419 ESTUDIANTES DEL COLEGIO SANEO DOMINGO SUBDIVIDIDAS

PARA EL CICLO BASICO Y EL DIVERSIFICADO. 1984 - 19854

CICLO BASICO	 DIVERSIFICADO	 TOTAL
x

F.	 F	 F	 %

	

18 - 20	 4	 1960	 10	 5588	 14	 3,34

	

15 - 17	 18	 7522	 31	 18323	 49	 11969

	

12 - 14	 26	 10544.	 107	 62394	 133	 311,74

	

9 - 11	 182	 73109	 19	 11517	 201	 47996

	

6 - 8	 12	 14381	 3	 1378	 15	 3,57

	

3- 5	 7	 2581	 -	 -	 7	 2,81

Cuadro '43

Los datos estadísticos expresados en el cuadro que antecede nos re -

presenta cuantitativamente los puntaj es alcanzados por los estudiantes -

del ciclo básico y diversificado, distribuidos en intervalos de cada uno

de los cuales se han determinado 1as frecuencias y porcentajes que a cada

uno de ellos le corresponde segun su valor estadístico.

Para interpretar el rendimiento escolar alcanzado por los estudian -

tes y relacionarlo con la desnutrición, los datos anteriores nos permiten

encontrar la media aritmtica y con sta el an1ísís interpretativo de la

evaluación. En astas circunstancias se derrostr6 aproximativamente el gra

do de incidencia entre los aspectos señalados.
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CALCULO DE LA MEDIA ARflETICA EN

EL CICLO BASICO

X	 Yn	 F

	

18-20	 19	 '4	 76

	

15-17	 16	 1 18	 288

	

12114	 13	 26	 338

	

9-11	 10	 182	 1.820

	

6- 8	 7	 12	 814

	

3 - 5	 4 	 28

	

2149	 2.6314

La f6rTnula que voy a utili-

zar es la siguiente:

X	 F.Xm

N

= 2.63'4
10,5

2149

Cuadro '414

CALCULO DE LA MEDIA ARTFMETICA EN

EL CICLO DIVERSIFICADO

X	 Xm	 F

	

18- 20 19 	 10	 190

	

15-17 16	 31	 49E

	

12 - 14	 13	 107	 1.391

	

9-11 10	 19	 190

	

6-8	 7	 3	 21

	

3-5	 '4	 -	 -

	1170	 2.288

2.238
= 13,145

170

Cuadro 45
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Interpretando el valor de la media aritmética tanto del ciclo bsico

como del ciclo diversificado en los cuadros 4 14 y 45 se observa lo siguien

te:

- El rendimiento escolar del ciclo básico es inferior al ciclo diversifi

cado puesto que, las medias aritrnticas as lo visualizan: X 10,5 (bá-

sico) y 13,145(diversificado).

- El rendimiento escolar en ambos ciclos nos demuestran que existe defi-

ciencias puesto que, cuantitativamente no tienen purltaj es altos el mayor

porcentaje de estudiantes.

- Relacionando los indicios encontrados sobre la existencia de problemas

nutricionales, el análisis determinado en el capitulo correspondiente nos

demuestra que en el colegio Santo Domingo existe desnutrición en los estu

diantes. : Este fenómeno hace presumir constituirse una de las causas para

que su rendimiento escolar, tenga deficiencias.

- El hecho de que en el ciclo básico exista un rendimiento escolar defi-

ciente y regular, hace deducir la presencia de numerosos casos de alumnos

desnutridos.

- Concretamente la investigaci6n realizada en los aspectos, nutricional

y de rendimiento escolar son claros en demostrarnos la coincidencia en -

sus resultados estadísticos sobre: desnutrición, bajo rendimiento esco -

lar y presencia de enfermedades por desnutrici6n.



CAPITULO OCTAVO



CAPITULO VIII

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- Conclusiones.

811.1. Influencias Socioculturales.

Tras el an.1isís detenido sobre los aspectos socio -

culturales en los que los alumnos del Colegio "Nacional Santo Domingo" se

desenvuelven, la investigaci6n ha podido detectar aspectos positivos y ne

gativos.

8.1.1.1.- Aspectos Positivos.

Como predominantes tenemos los siguien-

tes:

- Existe la supervivencia del padre y la madre de familia cuya presencia

es indispensable para su organización.

- Las relaciones matrimoniales son estables, los datos nos revelan pocas

separaciones (12,3% de padres y 3,8% de madres).

- los padres de familia demuestran interés por la educación de sus hijos

- Las madres de familia con su presencia en el hogar, favorece la mayor

organizacin del mismo.
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8.1.1.2.- Aspecto Negativo

Corro predominantes tenemos los siguientes:

- El grado de instrucci6n de los padres y madres de familia es bajo en

el ms alto porcentaje de los encuestados (76,3% de las madres y, 75,4%

de los padres); en éstos, se incluyen los que no terminaron la prirrria,

los que terminaron y los analfabetos puros.

- El escaso nivel cultural e intelectual de los padres de familia ha re

percutido en: la desacertada conducción y formación de los hijos, la ma

la formacín de hábitos y costumbres, la falta de capacitacin profesio -

nal que no le permiten mejorar sus ingresos econ6micos, el mal uso de sus

recursos nutricionales, la falta de hábitos higiénicos.

8.1.2.- Comprobaci6n de Hipótesis.

Las hipótesis que sirvieron para canalizar sistemática

mente la investigación, son el resultado de la observación monumental de

campo, sometidas cuantitativamente y cualitativamente a un análisis proli

jo, de la siguiente rrriera:

8.1.2.1.- La conjetura de que: La mayoría de los es-

tudiantes consumen una ración alimenticia deficiente ha sido comprobada

significativamente; por cuanto, se ha encontrado que:

- Los estudiantes en un alto porcentaje (72%), no consumen alimentos en

proporciones normales a su requerimento.

- La frecuencia de alimentos de consumo en la dieta, carecen de un equi-

librio nutrional; ya que, la mayor parte de ellos (814, 14%), se reducen a



hidratos de carbono.

- El consumo de nutrí entes de gran contenido proteico y vitamínico es -

Truiy escaso en la relaci6n del 71% el primero y ms del 80% el segundo (in

dispensables para intelectuales).

8.1.2.2.- La conjetura de que: La raci6n alimenticia de

sequilibrada, dificulta el trabajo mental para una eficiente rendimiento

escolar, ha sido demostrada con una gran probablidad de acierto a travs

de:

- La coincidencia encontradas en la investigación de los encuestados, ad

vierten la existencia de problemas en cuanto a rendimiento escolar cuya

media aritmética promedial de ambos ciclos es de: 11,9 equivalente a re-

gular. Así mismo, porque los estudiantes consumen alimentos de escaso va

br nutritivo que impiden el correcto funcionamiento orgánico.

- Un alto porcentaje de alumnos (75%), no tienen una alimentación balan-

ceada lo que incide en la desnutrición de los mismos. Se observa en los

resultados de la encuesta; de que, los grupos alimenticios ms importan -

tes tienen una ingestión de menor frecuencia (de 1 a 5 alimientos); así

tenemos: Grupo 1 (88,7%), grupo 2 (65,1%), grupo 3(88,7%), grupo 6 --

(95,5%), grupo 7 (70,4%), grupo 8 (90,8%).

8.1.2.3. - La conjetura de que, los alimentos incluidos en

la dieta alimenticia son pobres en nutrientes, lo que favorece la adquisi

cian de una serie de enfermedades que repercuten en el rendimiento esco -
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lar. Se confirma por:

- Los resultados estadísticos obtenidos por los estudiantes encuestados,
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nos dan indicios de que existe la presencia de enfermedades por desnutr±-

ci6n, tal corra lo demuestra el siguiente cuadro:

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE ENFERMEDADES DE LOS ALUMNOS

CAUSADAS POR LA DESNUflICION EN EL COLEGIO SANTO DOMINGO

NOMBRE	 RARA VEZ	 NUNCA	 TOTAL
ENFERMEDADES	 F	 %	 F	 %	 F	 %

Caríes dentales	 306	 7350	 113	 2639	 419	 9939

Anemia	 77	 1853	 3142	 8197	 419	 100,0

Dolor de Cabeza 341	 81,3	 78	 1836	 419	 99,9

Prdída del co-
nocimiento.	 57	 13,6	 362	 8699	 419	 10030

El rendimiento alcanzado en ambos ciclos prornedíalmente es de:

11 1,9. Lo que se observa una estrecha coincidencia.

8.1.2.14.- La conjetura-de que, los ingresos econ&micos ba

jos de los hogares de donde proceden son la causa de la desnutrición y el

bajo rendimiento escolar. Se confirma parcialmente por:

- El bajo nivel cultural de nis del 70% de padres de familia no les ha

permitido alcanzar profesiones que les garantice, mejoras econ6micas, in-

dispensables para solucionar las necesidades nutricionales.

- Las deficiencias culturales, no les ha permitido emplear debidamente

los recursos alimenticios para que vaya en provecho del organismo. Unas

veces por falta de conocimientos nutricionales; otras, por que sus esca

sos recursos, son malogrados en desacertadas inversiones.
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8.1.3.- Raci6n alimenticia ideal para los estudiantes del Cole

gio !'Nacional Santo Domingo".

Corro los estudiantes se encuentran en un proceso de —

crecimiento y a la vez, tienen desgastas energéticos por trabajo intelec-

tual y actividades deportivas. Es fundamental un tratamiento alimenticio

equilibrado, ésto es posible suministrando al orgariisno, nutríentes que —

contengan: proteínas, hidratos de carbono, grasas, minCisculas cantidades

de diversas vitaminas, minerales y agua.

La siguiente puede ser la raci6n diaria:

NOMBRE ALIMENTO 	 CANTIDAD EN GRANOS	 VALOR CALORIAS

Carne, pescado o huevos ............ 150g ............... 260

$	 Leche	 •S.......e.•••.4••••••••••I••	 500 g	 •.....s••..t•••	 350

Queso	 .......•............••s•s•••• 	 60 g	 .....•......I•.	 220

- -
	 Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 	 60.g	 . ........ . . . . . .	 450

Aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 	 15 g	 . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Pan	 •.•............••••••••••••••••	 350 g	 ................ 845

Papas	 •.....**.S.........••.••••••	 200 g	 ...•..•••••••• 170

Azúcar	 ............................ 	 40 g	 ................ 200

I_1eguiribr 'es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 400 g	 . . . . . . . . . . . . . . . . 	 90

Frutas	 ............................ - 100 g	 .•...•.e••*•I•••	 115

IT 0 TAL	 1.875 g' ..	 ......2.770]
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8.2.- Recomendaciones.

El hombre tiene la obligaci6n de hacer algo por sus. sernej an -

tes, a fin de justificar la razn de su vida. El maestro corno persona y

corro educador tiene doble responsabilidad frente a los de su comunidad y

de sus alumnos con este criterio, los que estamos ligados al trabajo do -

cente del Colegio Santo Domingo, podríamos realizar las acciones siguien-

tes:

- La necesidad de examinar entre todos los integrantes del cuerpo docen-

te nuestro campo de acción, para orientarla hacia actividades que vayan

mas halla, del mensaje instructivo de cátedra.

- Promover campañas divulgadoras hacia los padres de familia sobre la co

rrecta utilización de los alimentos que, disponen en el medio a fin de lo

grar cambios en las practicas de malos hábitos nutricionales.

- Que el departamento de Orientación Vocacional dentro de sus activida -

des ponga especial interés, en difundir el buen uso de los alimentos como

un mecanismo para mejorar la salud física y mental.

- Que los directivos del plantel planifiquen conjuntamente con los profe

sores, acciones tendientes a que en las actividades docentes, ilustren -

científicamente a los alumnos sobre temas que tengan que ver con el valor

biológico de la nutricí6n.

- Que en las opciones practicas de Agronomía incentiven el cultivo de -

alimentos verdaderamente útiles para nuestro organismo.
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- Reconociendo el hecho de que un alto porcentaje de alumnos son hijos

de agricultores, todos los educadores en abierta campaña podemos orien -

tar e impulsar, el aprovechamiento de los recursos naturales y para ello

es necesario: Mejorar las técnicas agropecuarias para producir mss, pro-

ducir para mejorar la buena alimentaci6n del hogar, se garantizará un me

jor estado de salud, enseñar el consumo racional de los alimentos.

- A travs de las horas de asociaci6n de clase se pueden estimular y or

ganizar un sistema adecuado de cooperativas. El ahorro individual y co -

-	 lectivo, como un recurso de mejorar la economía.

- En general, es necesario recordar que para lograr cambios substancia -

les en la nutric16n de nuestros estudiantes, los maestros debemos estar

concientes de que los objetivos de la educación se orientan generalmente

a las necesidades de la comunidad y de los estudiantes.

Hay por tanto objetivos personales y objetivos sociales tales como:

Adquisición de conceptos, hábitos y actitudes relacionadas con la salud

mental y física; el dominio de los procesos fundamentales o sea de los co

nocímientos, el desarrollo de intereses especiales, aprender y hacer buen

uso de las horas libres.



ANEXOS
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EIYJCACION

CUESTIONARIO DE ENCUESTA: Dirigida a los estudiantes del Colegio "Santo

Domingo".

LUGAR Y FECHA:

ENCUESTADOR:	 . . ••••••.••• • SS ••••• ••• •	 .......	 • • •

ENCI.JESTÁADO	 : - ..... .......•.........••••..•••.••••••••••••••• ......

OPJETI VOS : Conocer cuantitativamente y cualitativamente las condi-

ciones nutricionales de los estudiantes del Colegio. --

"Santo Domingo".

CONTENIDOS : Marque con una X frente a la línea que corresponda a ca

da uno de los alimentos servidos y que constan en cada

uno de los grupos enumerados. Puede haber dos o ms X

frente a una misma linea. Así mismo, en las columnas

de hoy, ayer, antier, bajo las iniciales: D, A, M, F;

que significan: . Desayuno, Almuerzo, Merienda y Fuera -.

respectivamente.
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ANT 1 ER

DAMF 1 TOTAL

AYER

D A M F

HOY

ALIMENTOS DAMF

1.- Lechuga, col¡
flor, col, remola
cha, nabo, tomate—
zambo, cebolla,
rábano, otros. 1
2.-Naranja, toron
ja, mandarina, Fui
neo, papaya, piña,
otros.

3.- Jugo defru-
tas, dulces, merme
ladas, otros.

4.- Papas, yuca,
camote, plátano,

•	 arroz, choclo.

5.- Pan, galletas
pasteles, empana -
das fideos, otros.

6.- Poroto, arbeja
lenteja, habas, ha
bichuelas.

7.- Carnes (toda
clase), pescados,
mariscos, huevos.

8.- Jaman, morta-
dela, salchichas,
atCin, otros.

9.- Leche, queso,
mantequilla, nata,
café.

10.-Agua, cola,
guitig, otros.

LB

1
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE WJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

CUESTIONARIO DE ENCUESTA: Para determinar las enfermedades más comunes

en los estudiantes.

I1JGA} Y FECHA:	 .............. .. ............... .......

ENCUESTADOR	 :	 ....... .............. ................. .......

EI'CI..JESTAtX) 	 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . ............ . . . . . . .

OBJETIVOS	 : Detectar, las enfermedades m.s comunes que los alumnos

padecen por desnutrición.

CONTENIDO	 : De las enfermedades que a continuaci6n se indican, seña

le con una X la frecuencia con que las ha sufrido.

ENFERMEDADES	 RARA 
VEZ
	 NUNCA

1.- Caries dentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .

2.- Anemia	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- I)olor de cabeza	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Prdida del conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

5.- Raquitismo
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UNIVERSIDAD TECMICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

CUESTIONARIO DE ENCUESTA: Dirigida a los padres de familia del Colegio

"Santo Domingo".

LUGAR Y FECHA: 	 ....................... ................................
ENCUESTADOR	 :	 ................ ........................................

OBJETIVOS	 : Conocer la situaci6n socíoecon&nica y cultural en la que

se desenvuelven los estudiantes del colegio.

CONTENIDOS : Marque con una X cada dato.

DATOS REFERENTES AL PADRE

Su padre esta: Su padre vive Edad	 Educaci6n del Padre
1 ( ) Vivo	 con la familia
2 ( ) Muerto	 1 ( ) SI	 1 ( ) Prim. Incop. 4 ( ) Univ.

2 ( ) NO	 2 ( ) Prim. Comp . 5 ( ) Tcn.
3 ( ) Secundaria 6 ( ) Sin Educ.

Ocupaci6n del padre:
1 ( ) Administrador, Gte. 	 5 ( ) Finpl. Oficina 11 ( ) Jubilado

Director de empresa 6 ( ) Ol?rero 	 12 ( ) Sin Empleo
2 ( ) Profesional, profesor 7 ( ) Trab. Agropec. 13 ( ) Chofer

Universitario.	 8 ( ) Profesional	 14 ( ) Otros.
3 ( ) Prof. Secundario 	 9 ( ) Fuerzas Ars.
4 ( ) Prof. Primario 	 10 ( ) Policía.

DATOS REFERENTES A LA MADRE

Su madre esta: Su madre vive Edad 	 Educaci&i de la madre
1 ( ) Viva	 con la familia 	 1 ( ) Prin. Incop. 4 ( ) Univ.
2 ( ) Muerta	 1 ( ) SI	 2 ( ) Prim. Compl. 5 ( ) Tcnica

2 ( ) NO	 3 ( ) Secundaria 6 ( ) Sin Edu.

Ocupaci6n de la madre
1 ( ) Profesional, Prof.	 5 ( ) Obrera	 9 ( ) Serv. Doméstico

Universitaria	 6 ( ) Comerciante	 10 ( ) Sin. Empleo
2 ( ) Prof. Secundaria 	 7 ( ) Trabajador¡ 	 11 ( ) Otros.
3 ( ) Prof. Primaria 	 Agropecuaria
4 ( ) Empi. Oficina	 8 ( ) Queh. Dcmst.
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DATOS PEFERENTES A LOS HERMANOS

No. de	 No. Hermanos No. hermanos No. hermanos en Vive Ud. con
Hermanos en primaria, en secundaria Universidad 	 su familia:

--	 SI.( )
NO()

A - 6	 En su casa tiene:
•	 l()Carro

2 ( ) Televisor
•	 3 ( ) Refrigeradora

4 ( ) Teléfono

A - 7	 Que`tipo de empleada tiene en su casa?

1 ( ) Cocinera
2 ( ) Lavandera
3()Nifiera
4 ( )Ninguna

A - 8	 Qué clase de cocina tiene en su hogar?

1 ( ) Gas	 5 ( ) Elctrica
2 ( ) Kerosene	 6 ( ) Otra (especifique)
3 ( ) Carbón	 7 ( ) Gasolina
4()Kerex	 8()Leña

A 9	 Tiene casa propia?

1 s •
2 N

A - 10	 Tiene finca

1 s
2 N

En caso afirmativo Cuantas?

Gracias por su colaboraci6n.
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ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLL) BASICO PNO: 1984 - 1985

PARALELOS	 PRIMEROS	 SEGUNDOS	 TERCEROS

	

H	 M	 H	 M H

	

A	 30	 26	 25	 20	 30
	

26

	

B	 33	 22	 24	 21	 32
	

22

	

C	 31	 25	 19	 27	 35
	

20

	

D	 .30	 25	 21	 26	 22
	

32

	

E	 24	 30	 24	 25	 33
	

21

	

F	 35	 17	 24	 28	 0
	

O

TOTAL

875 Alrtnos.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO DIVERSIFICADO: 1984 - 1985

PARALELOS	 CUARTOS	 QUINTOS	 SEXTOS

	

H	 M	 H	 M	 H	 M

	

Al	 45	 10	 30	 8	 25	 5

	

A2	 45	 8	 31	 8	 17	 3

	

Bi	 23	 33	 15	 19	 8

	

32	 26	 30	 25	 22	 9	 14

	

Cl	 28	 31	 33	 28	 13	 24

	

C2	 25	 314	 22	 29	 9	 30

TOTAL

780 Alumnos.

Datos tornados de la secretaria del plantel año lectivo: 1984 - 1985.
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