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RESUMEN

Introducción: Los niños constituyen 
uno de los grupos más vulnerables a las 
deficiencias nutricionales y a menudo se 
los utiliza como indicadores de la situación 
nutricional y de salud de una comunidad. 
Objetivo: Evaluar el estado nutricional de 
niños de 2 a 5 años indígenas y no indígenas 
de un asentamiento de la ciudad de Luque, 
Paraguay. 

Metodología:  estudio analítico de corte 
trasversal. La población estará compuesta 
por niños de 2 a 5 años indígenas y no 
indígenas que viven en un asentamiento de 
la ciudad de Luque. Se realizó antropometría 
básica para obtener el estado nutricional, 
y se aplicó un cuestionario elaborado 
por las tesistas, así como una frecuencia 
alimentaria. 

Resultados: En este estudio se encontró 
que no existen diferencias significativas 
entre el estado nutricional de los niños 

indígenas y los no indígenas p=0,336, 
existen tendencias hacia el sobre peso 
y la obesidad en ambos grupos de niños, 
los hábitos alimentarios resultaron ser 
deficientes, bajo consumo de frutas y 
verduras y alto consumo de azucares 
simples y frituras, el consumo de legumbres 
resulto ser de dos veces por semana, y el 
de carnes 5 veces por semana.

Palabras Clave: malnutrición en niños, 
seguridad alimentaria, hábitos alimentarios

ABSTRACT

Introduction: Children are one of the most 
vulnerable groups to nutritional deficiencies 
and are often used as indicators of 
the nutritional and health situation of a 
community. 

Objective: To evaluate the nutritional status 
of indigenous and non-indigenous children 
from 2 to 5 years of age in a settlement in 
the city of Luque, Paraguay. 
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Methodology: cross-sectional analytical 
study. The population will be made up of 
indigenous and non-indigenous children 
from 2 to 5 years old who live in a settlement 
in the city of Luque. Basic anthropometry 
was performed to obtain nutritional status, 
and a questionnaire prepared by the thesis 
students was applied, as well as a food 
frequency. 

Results: In this study it was found that 
there are no significant differences between 
the nutritional status of indigenous and 
non-indigenous children p=0.336, there 
are tendencies towards overweight and 
obesity in both groups of children, eating 
habits turned out to be deficient, low 
consumption of fruits and vegetables and 
high consumption of simple sugars and fried 
foods, the consumption of legumes turned 
out to be twice a week, and that of meat 5 
times a week.

Keywords: malnutrition in children, food 
security, eating habits

INTRODUCCIÓN

Los niños constituyen uno de los grupos más 
vulnerables a las deficiencias nutricionales 
y a menudo se los utiliza como indicadores 
de la situación nutricional y de salud de una 
comunidad. Los menores de cinco años de 
edad se afectan por la falta de alimentos 
adecuados mucho más rápido que a 
edades superiores por las demandas del 
crecimiento, por lo que sus requerimientos 
nutricionales son relativamente más altos. 
Los factores ambientales, incluyendo 
las enfermedades infecciosas, una dieta 
inadecuada o insegura y las consecuencias 
de la pobreza, son más importantes que 
la predisposición genética a la hora de 
producirse desviaciones de los valores 
de referencia del crecimiento. En América 
Latina y el Caribe se hallan problemas 
de ingesta insuficiente de alimentos y de 
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desequilibrios en la composición de la dieta. 
En la región aún coexisten 7,1 millones 
de niños menores de 5 años afectados 
con desnutrición crónica y una tasa de 
sobrepeso y obesidad de 7%; la desnutrición 
y la obesidad no son antípodas, más bien la 
malnutrición es el denominador común de 
ambas condiciones (1).

La nutrición hace referencia al consumo de 
alimentos en relación con las necesidades 
dietéticas del organismo. Una nutrición 
adecuada es fundamental para una buena 
salud, así como una mala nutrición puede 
reducir la inmunidad del organismo, aumentar 
la vulnerabilidad a las enfermedades, 
alterar el desarrollo físico y mental, y reducir 
la productividad. La malnutrición se define 
como la nutrición deficiente o desequilibrada 
a causa de una dieta pobre o excesiva; es 
uno de los factores que más contribuyen a 
la carga mundial de la morbilidad, pues más 
de una tercera parte de las enfermedades 
infantiles en todo el mundo se atribuyen a la 
desnutrición, donde la pobreza representa 
una de sus causas principales. Con el paso 
del tiempo se han venido presentando en el 
contexto mundial diferentes problemáticas 
relacionadas con la nutrición en niños, 
niñas, jóvenes y adultos; crisis económicas 
y diferentes factores políticos o sociales 
han desencadenado el desarrollo de estas 
problemáticas. Las afecciones nutricionales 
son cada vez más frecuentes en el mundo, 
en algunos casos por problemas de 
alimentación tal como se presenta en los 
países subdesarrollados, en los cuales 
es frecuente que se presente la paradoja 
nutricional, esto es, hogares con escasos 
recursos económicos con predominio de 
la malnutrición por déficit, especialmente 
en los niños y por exceso en los adultos; 
aunque se asocia el sobrepeso y la obesidad 
con la abundancia alimentaria, también es 
un reflejo de la malnutrición tal como se 
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refirió antes. La gran mayoría de personas 
que padecen hambre en el mundo viven en 
países en desarrollo, donde el 13,5% de la 
población presenta desnutrición (2).

La mala nutrición por defecto es un estado 
pluricarencial donde predomina el déficit 
proteico energético, resultado de una 
dieta inadecuada en términos de cantidad 
y calidad, que no provee al organismo de 
suficiente energía, proteína, y nutrientes 
específicos que cubran las necesidades 
corporales para el funcionamiento, 
crecimiento y desarrollo normales. La 
desnutrición se asocia con la pobreza, se 
identifican factores de riesgos nutricionales 
en niños pequeños relacionados con 
individuos, los padres, hacinamiento y 
el medio ambiente en general, así como 
otros asociados a factores socioculturales 
que influyen notablemente en el estado 
nutricional. A nivel mundial existe una grave 
situación con la malnutrición, es calificada 
como una emergencia silenciosa ya que 
está directamente relacionada con la mitad 
de los casos de mortalidad infantil en el 
mundo, ocupa uno de los primeros lugares 
de mortalidad y sus principales víctimas 
son los niños menores de 5 años. Solo 
en el continente americano 1 de cada 10 
niños muere cada año por enfermedades 
diarreicas agudas, infecciones respiratorias 
y desnutrición (3-4).

El aumento en el consumo de energía 
y la disminución del gasto calórico 
producen un desbalance energético que 
al mantenerse en el tiempo, inciden sobre 
la obesidad, en ella ocurren una serie de 
procesos que desarrollan resistencia a la 
leptina, produciendo un círculo vicioso de 
ganancia de peso inducida por factores 
genéticos y ambientales , esta se asocia 
a enfermedades cardiovasculares y sus 
factores de riesgo, como hipertensión, 
dislipidemia e intolerancia a la glucosa, lo 

cual incrementa tanto la morbilidad como 
mortalidad, es un problema de salud en todo 
el mundo. Esta condición no solo afecta a 
población adulta, sino que también existe 
elevada prevalencia de obesidad infantil , se 
ha incrementado considerablemente a nivel 
mundial, y en Estados Unidos por ejemplo 
se ha duplicado en niños y cuadriplicado en 
adolescentes en los últimos 30 años, esta 
disminuye los niveles de condición física, 
aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, 
conduciendo a otras complicaciones de 
salud, incluyendo la hipercolesterolemia y la 
hipertensión y síndrome metabólico, donde 
la obesidad visceral y la insulino-resistencia 
se consideran como características 
principales que determinan un perfil 
cardiovascular negativo (5-6).

Se ha visto que en la población infantil 
indígena la prevalencia de desnutrición 
crónica llega al 68,9% en un estudio en 
Colombia y en otro realizado en Ecuador se 
encontró una prevalencia de desnutrición 
crónica del 22,8% (7-8). Estos resultados 
son muy heterogéneos por lo que realizar 
una evaluación del estado nutricional 
de nuestros niños indígenas es de alta 
relevancia. 

Los problemas por mal nutrición tanto 
por exceso como por defecto afectan a 
la población hasta la vida adulta, también 
existe una relación con las características 
de vida de la población, las carencias en 
alimentación y nutrición dan como resultado 
alteraciones en el estado nutricional, es 
por eso que este estudio podrá generar un 
panorama más claro en relación al estado 
nutricional de la población estudiada,  así 
como evidencias si existen diferencias 
entre la población indígena y no indígena 
que vive en el lugar y así poder implementar 
programas de acuerdo al tipo de población 
y a su afectación nutricional.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Observacional, analítico, transversal

Muestreo, Tipo

No probabilístico por conveniencia

Instrumentos

Para la recolección de los datos se utilizó 
una encuesta sobre consumo de alimentos 
y comidas realizadas por día por las 
investigadoras. 

Análisis de datos

Una vez obtenidos los datos, estos fueron 
digitalizados, procesados y analizados con 
Microsoft Office Excel® 2010. Una vez 
digitalizada y comprobada la base de datos; 
se procedió al análisis de datos obtenidos. 
La sección descriptiva de resultados se 
expresó en: promedio y desviaciones 
estándar (DE) en el caso de variables 
cuantitativas y para las variables cualitativas 
se utilizará frecuencia (n) y porcentaje (%).  

Para el análisis de la diferencia 
estadísticamente significativa entre el 
estado nutricional de los niños indígenas 
y los no indígenas se utilizará el test de 
Student con un valor de p <0,05.

Tamaño de la muestra

La muestra estará constituida por todos los 
niños y padres que accedan a participar en 
el estudio. En este caso fueron 56 niños 
indígenas y no indígenas que viven en el 
asentamiento. 

Aspectos éticos

Se respetaron todos los principios de la 
bioética en investigación.

RESULTADOS

Se han evaluado un total de 56 niños 
indígenas y no indígenas. La edad promedio 
fue de 4,21 años, y no indígenas en su 
mayoría (62,5%).  En la tabla 1 se resumen 
los datos sociodemográficos.

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Fueron en su mayoría del sexo femenino (53,6%) n= 30 y (46,4%) fueron varones n= 26, resultado bastante 
homogénea en relación con el género de la muestra. (Gráfico 1)

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1: Género de la muestra (n=30).

Tabla 2. Comidas realizadas en el día.

Respecto a las comidas del día, el 100% realiza todas las comidas.  Ver tabla 2.

En cuanto a los hábitos alimentarios según frecuencia de consumo hemos encontrado lo siguiente: en cuanto 
al consumo de frutas y verduras, la mayoría las consume todos los días, aunque el porcentaje no sea muy 
elevado. similar a lo encontrado en el estudio de Ledesma Ríos N, en el 2016 en donde se encuesto padres de 
niños de 2 a 4 años el 30 % no consumió ninguna verdura y el 60% no consumió ninguna fruta el día anterior 
a la encuesta. (40) Respecto a las carnes el mayor porcentaje se encontró en 4 veces por semana. 55,35% 
consume huevo 2 veces por semana. Al igual que en el estudio de Ledesma, el consumo de proteínas fue alto, 
aunque es ese estudio no se discrimino el tipo de alimento proteico. (40)

 También el consumo de legumbres es en su mayoría 2 veces por semana. En este estudio se constató el 
consumo de legumbres dos veces por semana, a diferencia del estudio realizado por Salazar J en Colombia 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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donde el consumo fue mucho más bajo. (41) El consumo de lácteos es en su mayoría 4 veces por semana. 
Se constató un alto porcentaje de consumo de azúcar y aceite todos los días. Al igual a otros estudios de 
investigación, los niños tienen un alto consumo de azucares y frituras, así como alimentos altos en calorías 
vacías. (40)(42)(43) Ver tabla 3.

Tabla 3. Frecuencia de consumo.

Tabla 4. Estado nutricional de niños no indígenas.

Respecto al estado nutricional, se encontró casi la mitad de los niños no indígenas en situación de sobrepeso 
y en la misma proporción con estado nutricional adecuado. Ver tabla 4.

En lo que respecta al estado nutricional de los niños indígenas, se evidenció una mayor cantidad de niños con 
estado nutricional adecuado y un pequeño porcentaje de niños con sobrepeso. A diferencia de lo encontrado 
por Díaz A, donde se comparó el estado nutricional en menores de 5 años indígenas y no indígenas de la 
Amazona peruana, en donde el índice de desnutrición fue de 56.2% de la población, en este estudio no se 
encontraron pacientes desnutridos ni en riesgo de desnutrición siguiendo los indicadores peso/talla y talla edad 
de la OMS utilizado en niños de 2 a 5 años. (44) (45) Quizás esto se deba a la cercanía del asentamiento con las 
grandes ciudades a diferencia del estudio peruano en indígenas y no indígenas.  Y similar al estudio realizado 
en Paraguay en el año 2011 por Ruiz Valiente S, donde encontraron grandes números de desnutrición y riego 
de desnutrición en niños menores de 5 años indígenas de las comunidades de Azotey e Yby Yaú. (46) Ver tabla 
5.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



REVISTA CIENTÍFICA UMAX ARTÍCULOS ORIGINALES

42

Tabla 4. Estado nutricional de niños no indígenas.

Tabla 6. De contingencia Niños * Estado Nutricional.

En cuanto a si existen diferencias significativas entre el estado nutricional de los niños indígenas con el de 
los no indígenas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,336) Chi cuadrado. Ver 
tabla 6. 

p=0,336

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN
Si bien los niños encuestados consumen 
verduras y frutas, el porcentaje no fue 
muy elevado, similar a lo encontrado en 
el estudio de Ledesma Ríos N, en el 2016 
en donde se encuesto padres de niños de 
2 a 4 años el 30 % no consumió ninguna 
verdura y el 60% no consumió ninguna fruta 
el día anterior a la encuesta. (40) Al igual que 
en el estudio de Ledesma, el consumo de 
proteínas fue alto, aunque es ese estudio 
no se discrimino el tipo de alimento proteico 
(40). En este estudio se constató el consumo 
de legumbres dos veces por semana, a 
diferencia del estudio realizado por Salazar 
J en Colombia donde el consumo fue 
mucho más bajo(41). Al igual a otros estudios 
de investigación, los niños tienen un alto 
consumo de azucares y frituras, así como 
alimentos altos en calorías vacías (40)(42)(43). 
A diferencia de lo encontrado por Díaz A, 
donde se comparó el estado nutricional en 
menores de 5 años indígenas y no indígenas 
de la Amazona peruana, en donde el índice 

de desnutrición fue de 56.2% de la población, 
en este estudio no se encontraron pacientes 
desnutridos ni en riesgo de desnutrición 
siguiendo los indicadores peso/talla y talla 
edad de la OMS utilizado en niños de 2 
a 5 años. (44)(45) Quizás esto se deba a la 
cercanía del asentamiento con las grandes 
ciudades a diferencia del estudio peruano 
en indígenas y no indígenas.  Y similar al 
estudio realizado en Paraguay en el año 
2011 por Ruiz Valiente S, donde encontraron 
grandes números de desnutrición y riego de 
desnutrición en niños menores de 5 años 
indígenas de las comunidades de Azotey e 
Yby yau. (46)
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