
ASPECTO ALIMENTARIO
DEL INAM EN MERIDA

Grac ie la  More t  Ramí rez
Escue la  de  Nut r i c ión  y  D ie té t i ca

Facul tad de Medic ina

R E S U M E N .     E l  es tudio  de termina ,  por  e l  método de
pesada  d i rec ta   de  a l imen tos  coc idos ,  l o s  nu t r i en tes
apor t ados  por  e l  Ins t i t u to  Nac iona l  de  Atenc ión  a l
M e n o r  ( I N A M ) ,  a  e s c o l a r e s  y  a d o l e s c e n t e s ,  e n  c u a t r o
cen t ros  ub icados  en  l a  c iudad  de  Mér ida .   Med ian te
dos  t écn icas  e s t ad í s t i cas :  Aná l i s i s   D i sc r iminan te  y
Anál i s i s  Mul t iva r ian te  de  Var ianza ,  se  ana l izan   l a s
d i f e renc ia s  que  se  p roducen  en t r e  lo s  n ive l e s
r ecomendados  y   l o s  obse rvados  en  p ro t e ínas ,  g r a sa s ,
h id ra tos  y  k i loca lor ías .  Una  var iab le  f i c t i c ia ,
r e su l t ado  de  l a  combinac ión  de  ca rac te r í s t i c a s  ( s exo ,
g rupo  de  edad  y  cen t ro  de  a t enc ión)  de  los  su je tos
e s tud i ados ,  fue  necesa r i a  pa ra  p rec i sa r  e l  o r igen  de
l a s  d i f e r e nc ias  s ign i f i ca t ivas .   Al  f ina l ,  se  sug ie re
adecua r  e l  apor t e  a l imen t i c io  a  cada  g rupo  de  edad ,
con  e l  f i n  de  a segura r  l a  i nges t a  de  nu t r i en t e s  a  e sos
menores  r ec lu ídos  en  e l  INAM.

O      I N T R O D U C C I Ó N

Un ind icador  de l  es tado  de l  s i s tema soc ia l  es  l a
s i tuac ión  nut r ic ional  de  la  poblac ión  (Bur ton ,  1978) .
Cuando  e l  apo r t e  de   ene rg í a  y  nu t r i en t e s  e s
inadecuado ,  e l  ind iv iduo  es  a fec tado ,   cua l i t a t iva  y
cuan t i t a t ivamente .   En  los  pa í ses  no   indus t r i a l i zados ,
en  l o s  que  s e  obse rvan  g randes  a l t e r ac iones  de   l a s
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condic iones  soc ioeconómicas ,  l a  desnu t r i c ión  se
conv ie r t e  en   un  p rob lema  que ,  f r ecuen temente ,  los
gobernan tes  t r a t an  de  r e so lve r   con  pa l i a t ivos
incons is ten tes ,  déb i les  y  puntua les  en  e l  t i empo.

La  p resen te  inves t igac ión  ana l i za  e l  apor te  de
pro te ína  y   energ ía  que  e l  Ins t i tu to  Nac iona l  de
Atenc ión  a l  Menor  ( INAM),   sumin i s t r a  d i a r i amen te  a
lo s  e sco l a r e s  y  ado l e scen t e s ,  en  cua t ro   c en t ro s
ub icados  en  l a  c iudad  de  Mér ida .   Pa ra  de te rminar  l a
s i tuac ión  a l imen ta r i a  de  lo s  e sco la re s  y  ado lescen te s
de  e sos   c en t ro s  de  a t enc ión ,  s e  comparan  lo s
requer imentos  nu t r i c iona les  rea les  con  los
r e c o m e n d a d o s .

1      H IPÓTESIS  Y  OBJET IVOS

La h ipó tes i s  genera l  de  t r aba jo ,  e s :  " los  menores
rec lu idos  en  e l  INAM,  Mér ida ,  r ec iben  un  apor te  de
pro te ínas  y  energ ía  por  deba jo  de  lo  recomendado ,
según  la  Tab la  de  Requer imien tos  de  l a  pob lac ión
venezolana" .

En  l a  inves t igac ión  t ambién  se  p lan tean  o t ras
h ipó te s i s ,  más  e spec í f i ca s .   La  p r imera  de  e l l a s  e s :
"e l  apo r t e  de  p ro te ínas  y  ene rg ía s ,  no  se  a jus t a  a  l a s
neces idades  de  l o s  mayore s  de  14  años ,
independien temente  de l  sexo" .   La  segunda ,  "e l  apor te
de  p ro te ínas  y  energ ía  va r í a  muy  poco  en t re  los
cen t ro s  ba jo  e s tudio".

Los  ob je t ivos  de  es ta  inves t igac ión  son ,
p rec i s amen te ,  eva lua r  y  p roba r  e s t a s  h ipó t e s i s  pa ra
o f r ece r  una  r e spues t a  c i en t í f i c a  de  l a  p rob l emá t i ca
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plan teada  con  e l  a spec to  nu t r i c iona l  de l  menor
a tend ido  en  e l  INAM,  Mér ida .

2      MARCO TEÓRICO

Para  que  una  pob lac ión  t enga  un  es tado  óp t imo de
nu t r i c ión ,  l a  inges ta  de  nu t r i en tes  r ecomendados ,
den t ro  de  requer imien tos  ca ló r i cos  de f in idos ,  debe  se r
p rov i s t a  en  l a  d i e t a  (Bengoa ,  1990) .   Las  ca lo r í a s
o f r e c e n  u n  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  u n i f o r m e  e n  e l
enfoque  de  p rob lemas  nu t r i c iona les .   Un  d iagnós t i co
al imenta r io  es  impor tan te  en  e l  d i seño  y  ap l icac ión  de
los  p l anes  y  p rogramas .

E l  e s tud io  sob re  e l  apo r t e  y  consumo de  ene rg ía  y
p ro t e ína s  puede  r ea l i z a r s e  a  t r avés  de  l a  pe sada
d i rec ta  de  los  a l imen tos  (Reh ,  1982) .   Pe ro ,  un
diagnós t ico  de  la  as i s tenc ia  a l imenta r ia  eng loba
aspec tos  más  p ro fundos  que  l a  s imple  pesada  de
a l imentos  (Bove ,  1988) .

E l  e s tud io  de  l a s  ca rac t e r í s t i ca s  de  l a  pob lac ión  y
de  f ac to re s  t a l e s  como  e l  demográ f i co ,
socioeconómico y  b io lógico ,  s in  obviar  los  aspectos
pol í t icos  de l  pa ís ,  es  lo  que  permi te  "medi r"  e l  es tado
nut r i c iona l  de  un  cong lomerado  (Lara ,  1988) .  Has ta
1984 ,  en  Venezue la ,  l a  t endenc ia  secu la r  pos i t iva  de l
consumo de  ca lo r ías  y  p ro te ínas  que  pod ían  cubr i r  l a s
neces ida des ,  en  t odos  l o s  e s t r a to s  soc i a l e s  de  l a s
á reas  u rbana  y  ru ra l ,  r e f l e j an ,  de  a lgún  modo ,  l a s
ca rac t e r í s t i ca s  de  l a  pob lac ión  en  gene ra l  (López ,
1985) .   Pa ra  l a  misma época ,  los  p rob lemas  a l i -
men ta r ios  y  nu t r i c iona les  no  e ran  t an  marcados  como
en  l a  ac tua lidad.
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D e s p u é s  d e  1 9 8 4 ,  s e  n o t a  u n  d e s c e n s o  b r u s c o  e n
la  d isponib i l idad  y  consumo de  ca lor ías  y  pro te ínas ,
producto  de  la  c r i s i s  po l í t i ca  y  soc ioeconómica  que
e n v u e l v e  a  V e n e z u e l a .   E n  C a r a c a s ,  p o r  e j e mplo ,  e l
consumo de  ca lo r í a s  descend ió  de  2 .327  a  1 .859  en  e l
per íodo 1983-1989 ;  l a  adecuac ión  de  ca lo r í a s  pasó ,  en
e l  mismo per iodo ,  de  104  a  83%.   Por  o t ra  par te ,  l a
t endenc ia  a l  consumo de  a l imentos  de  o r igen  an imal
ha  ba jado ,  deb ido ,  p r inc ipa lmente ,  a l  encarec imiento
de  e s to s  p roduc tos  (Landae t a ,  1983-89 ) .

Un es tud io  conjun to  de l  INN y  la  Fundac ión  Pola r
(1986) ,  re f le jan  por  p r imera  vez  en  nues t ro  pa í s ,  l a
d i fe renc ia  nega t iva  en t re  l a  d i sponib i l idad  ca lór ica
o b s e r v a d a  y  l a  r e q u e r i d a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s
neces idades  p romedio  de  la  poblac ión .

Se  repor ta ,  además ,  una  reducc ión  en  l a
disponibi l idad de  calor ías  y  un aumento de  la
malnut r ic ión  en  la  inges ta  de  nut r ien tes  en  los
p r e e s c o l a r e s  y  e s c o l a r e s .   L a  i n f l a c i ó n  a c e l e r a d a  d e
los  ú l t imos  t iempos  de ter iora  e l  poder  adquis i t ivo  de
la  moneda  nac iona l  y ,  po r  ende ,  s e  hace  no tab le  e l
incremento  de  la  p roporc ión  de l  gas to  fami l ia r
des t inado  a  a l imen tos .  Den t ro  de l  p resupues to
fami l i a r ,  e l  po rcen ta j e  de  gas to  en  a l imen tos  pasa  de l
28%,  en  1981 ,  a  48% en  1989  (Dia r ios  E l  Universa l  y
E l  Nac iona l ,  1989) .   Los  p rog ramas  de  PAMI ,  Beca
Al imen ta r i a  y  cua lqu ie r  o t ro  en  e s t a  á rea ,  que
desa r ro l l en  los  gob ie rnos  de  tu rno ,  no  repor ta rán
mayores  benef ic ios  en  los  g rupos  vu lnerab les ,  s i  no  se
mejoran  los  n ive les  de  a tenc ión ,  sa lud ,  educac ión ,
se rv ic ios  bás icos  y  saneamien to  ambien ta l  (Méndez ,
1979) .



Aspecto alimentario del I.N.A.M. en Mérida

115115

Otro  a spec to  que  debe  se r  ana l i zado  e s  l a
incorporac ión  t emprana  de  los  jóvenes  a l  mercado  de
t raba jo .   E l  g rupo  de  e l los  que  abandona  e l  hogar  y  la
escue la ,  por  lo  genera l ,  descu ida  su  a l imentac ión .
Es te  sec to r  de  l a  pob lac ión ,  sob re  qu ienes  no  se
t i enen  p rogramas  conc re tos  de  a t enc ión ,  ve
s e r i a m e n t e  a f e c t a d a s  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  n u t r i e n t e s  y
ca lo r í a s  (Hea ld ,  1983) .

La  década  de  l o s  ochen t a  e s  l a  ape r tu r a  de  l a
c r i s i s  que  ha  de te r io rado  l a  s i tuac ión  nu t r i c iona l  de l
venezo lano  ( Jaen  y  o t ros ,  1990) .   Zu le ta  (1989)
enunc i a  a lgunos  e f ec to s  de  e s t a  c r i s i s :

a ) U n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e
a l i m e n t o s ,  e spec i a lmen te  de  l eche ,  huevos ,
ca rnes ,  azúca r  y  l eguminosas  (más  no to r i a  a
f ina les  de  l a  década  de  los  ' 80  y  a  p r inc ip ios  de
los  ' 90 ) .

b) E l  i n d i c a d o r  p e s o / t a l l a ,  en  menores  de  15  años
p r e s e n t a  u n a  d i s m i n u c i ó n ;  la  proporción de  niños
cons ide rados  "norma l ' ,  de  acue rdo  a  e s t e
indicador ,  ha  disminuído del  73%, en 1987,  a  67%
en  1989 ;  l a  d i f e r enc i a  s e  encuen t r a ,
pr imordia lmente ,  en  la  ca tegor ía  de  n iños  "ba jo  la
norma".

c ) E l i n c r e m e n t o  d e  b a r r i o s ;  en  un  per iodo  de  10
años ,  e l  inc remento  de  ba r r ios  marg ina les  e s  de
un  105% (Fundacomún,  1989) .

d) El  aumento  de l  número  de  n iños  en  s i t u a c i ó n  d e
s o b r e v i v e n c i a ,  e s  a l a rman te .  Según  Zu le t a
(1989) ,  en  e l  pa ís ,  aproximadamente  600 mi l  n iños
se  encuen t r an  en  e s t a  s i t uac ión .
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Algunos  o t ros  e fec tos ,  no  enunc iados  por  Zu le ta ,
p u e d e n  a g r e g a r s e  a  l a  l i s t a :

e ) El i n c r e m e n t o  d e  l a  d e s e r c i ó n  e s c o l a r ,  e n t r e
1970 y 1987,  debido pr incipalmente ,  a  la
incorporac ión  de  n iños  y  jóvenes  a l  mercado  de
t r aba jo  pa r a  ayuda r  a  su s  r e spec t i va s  f ami l i a s ,  en
los  gas tos  de l  hogar  (Gut ié r rez ,  1990) .

f ) El i n c r e m e n t o  d e  d e l i t o s  c o m e t i d o s  p o r
m e n o r e s ,  en t re  los  14  y  17  años  de  edad .

Todos  es tos  e lementos  han  in f lu ido   en  la  dec i s ion
de  ab r i r  e l  aban ico  de  edades  a t end idas ;  e l  aumen to
d e  l a  c o b e r t u r a  d e l  I N A M ,  e s t á  g e n e r a n d o  g r a v e s
p rob lemas  p re supues t a r io s  en  e s t e  In s t i t u to  (More t ,
1993) .

Obviamente ,  va r i ados  son  los  p rob lemas  que  su f re
e l  menor  cuya  f ami l i a  e s  de  e sca sos  r ecu r sos
económicos .   En  e l  p re sen te  e s tud io  no  se  p re t ende
of recer  so luc ión  a  todos  e l los ,  aqui  só lo  se   inves t iga
un aspecto  de l  problema nut r ic ional :  e l  ana l i s i s  de  los
apo r t e s  r ea l e s  de  p ro t e ína  y  ene rg í a  que  son
sumin i s t r ados  por  e l  INAM en  l a  c iudad  de  Mér ida ,
l o s  cua l e s  s e r án  comparados  con  l o s  apo r t e s
recomendados  (véase  en  anexo ,  Tab la  A-1)  y ,  a l  f i na l ,
se  sug ie ren  a lgunos  l ineamien tos  que ,  con  segur idad ,
mejora rán  la  ca l idad  de  l a  a l imentac ion  of rec ida  por
es t e  Ins t i tu to .

3      M E T O D O L O G Í A
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La inves t igac ión  se  r ea l i zó  duran te  los  meses  de
abr i l  y  nov iembre  de  1992 ,  se  es tud ia ron  los  cua t ro
cen t ros  de  a t enc ión  de  l a  c iudad  de  Mér ida ;  los
m e n o r e s  p r e s e n t a b a n  e d a d e s  c o m p r e n d id a s  e n t r e  l o s  8
y  los  17  años .   A  cont inuac ion  se  def inen  a lgunos
aspec tos  de  l a  metodolog ia ,  fo rmulando ,  con  más
de ta l l e ,  l a  pa r te  de  aná l i s i s  e s tad í s t i co .

1 . P o b l a c i ó n :  La pob lac ión  es tá  fo rmada  por  todos
los  menores ,  e sco la re s  y  ado le scen te s ,  que
rec iben  a t enc ión  en  e l  INAM de  l a  c iudad  de
Mér ida ,  ba jo  e l  supues to  de  que  e l  pa t rón  de
a l imen tac ión  de  e sos  cen t ros  de  a t enc ión  no  su f r a
cambios .

2 . M u e s t r a :   Se  obse rva ron   85  menores ,  38  de
e l los  de l  sexo  mascul ino    -26  en  e l  Cent ro  de
Evaluac ión  In ic ia l  (C1)  y   12  en  e l  Cent ro  de
Atenc ión  Inmed ia t a  de  Va rones  (C2) -    y  47  de l
sexo  femen ino    -25  en  e l  Cen t ro  de  Atenc ión
Inmed ia t a  de  Hembras  (C3)  y  22  en  l a  Casa
T a l l e r  d e  H e m b r a s  ( C 4 ) .

3 . A l i m e n t a c i ó n  s u m i n i s t r a d a :  La evaluac ión  de  la
a l imen tac ión  sumin i s t r ada  se  r ea l i za  a  t r avés  de l
mé todo  de  pe sada  d i r ec t a  en  una  encues t a
cuant i ta t iva  de  los  a l imentos ,  coc idos  o  se rv idos
e n  l o s  c u a t r o  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n .   L a  e n c u e s t a
se  rea l i za  duran te  dos  d ías  no  con t inuos ,  tomados
a l  a z a r  y  e n  s e m a n a s  d i f e r e n t e s .   L a  e n c u e s t a  n o
de te rmina  l a s  g rasas  inv i s ib les  por  comensa l ,  pe ro
una  cuan t i f i cac ión  de  e l l a s  puede  e s t imarse
mediante  e l  to ta l  de  grasa  u t i l i zada  en  la
p repa rac ión .  Pa ra  l a  med ic ión  de  los  a l imen tos  se
u t i l i za  l a  ba lanza  OHAUS,  con  capac idad  de  2 .610
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gr . ,  sens ib i l idad  de  0 ,1  y  vasos  g raduados  de  250
ml ,  cuya  prec is ión  es  de  10  ml .

4 .  A l i m e n t a c i ó n  r e c o m e n d a d a :  Los  requer imien tos
promedios  idea les  se  f i j an  según  las
r ecomendac iones  de  l a s  Tab l a s  de l  CONICIT  y
l a s  de  l a  OMS,  véase  l a  t ab l a  anexa  ( INN,  1985) .

3.1      ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El  aná l i s i s  e s t ad í s t i co  se  basa  en  l a s  d i f e renc ia s
en t re  los  n ive les  recomendados  y  los  n ive les
obse rvados  en  p ro t e ínas ,  g ra sas ,  h id ra tos  y
k i loca lor ías ,  pa ra  p robar  l as  h ipó tes i s  de  t raba jo
p lan teadas  en  l a  Secc ión  1 .

Pa ra  e f ec tua r  e f i c i en t emen te  e l  aná l i s i s
e s t ad í s t i co  fue  necesa r i a  l a  c r eac ión  de  una  va r i ab le
f ic t ic ia ,  S E C ,  que  resu l t a  de  l a  combinac ión  de  l as
c a r a c t e r í s t i c a s  Sexo,  Grupo de  E dad  y  C en t ro  de
Atenc ión ;  va r i ab l e  é s t a  que  s i rve  de  in s t rumen to  en  e l
aná l i s i s  mul t ivar ian te .   La  var iab le  SEC toma los
s igu ien tes  va lo res :

1: Sexo masculino, menores de 15 años, centro de atención C1,
2: Sexo masculino, menores de 15 años, centro de atención C2,
3: Sexo masculino, 15 años o más, centro de atención C1,
4: Sexo masculino, 15 años o más, centro de atención C2,
5: Sexo femenino, menores de 15 años, centro de atención C3,
6: Sexo femenino, menores de 15 años, centro de atención C4,
7: Sexo femenino, 15 años o más, centro de atención C3,
8: Sexo femenino, 15 años o más, centro de atención C4.

3 . 1 . 1      V A R I A B L E S
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Las  va r i ab le s  que  iden t i f i can  a  l a s  obse rvac iones
son  s e x o ,  e d a d ,  c e n t r o  d e  a t e n c i ó n ,  para  los
aná l i s i s  mu l t i va r i an t e s  e s t a s  t r e s  va r i ab l e s  s e  r e sumen
en  una  so la :  l a  var iab le  f ic t i c ia  S E C .   Las  va r i ab l e s
ob je to  de  es tud io  son  l a s  d i fe renc ias :

D I F P : p ro t e ínas  r ecomendadas  menos  p ro t e ínas
o b s e r v a d a s ,

D I F G: g r a s a s  r e c o m e n d a d a s  m e n o s  g r a s a s
o b s e r v a d a s ,

D I F H : h id ra tos  r ecomendados  menos  h id ra tos
o b s e r v a d o s ,

D I F K : k i loca lor ías  recomendadas  menos  k i loca lo r í a s
o b s e r v a d a s .

La  in t e rp re t ac ión  de  l a s  d i f e renc ia s ,  t a l  como se
toman  en  e s t e  t r aba jo ,  e s  más  p rec i sa  que  e l  aná l i s i s
de  cada  pa r  de  n ive l e s  de  p ro te ínas ,  g ra sas ,  h id ra tos
y  k i loca lor ías ,  por  separado .

Cuando  e l  p romedio  de  una  va r iab le  d i fe renc ia ,  e s
igua l  a  ce ro ,  qu ie re  dec i r  que  e l  n ive l  r ecomendado  es
exac tamen te  igua l  a l  n ive l  obse rvado .   Cuando  esa
d i fe renc ia  r e su l t a  pos i t iva ,  se  man i f i e s t a  que  e l  n ive l
r ecomendado  e s t á  po r  enc ima  de  lo  obse rvado .
Cuando  l a  d i f e r enc i a  e s  nega t iva ,  en tonces  s e  d i ce
que  lo  r ecomendado  es t á  por  deba jo  de  lo  obse rvado
(o  b ien ,  que  lo  observado  es tá  por  enc ima de  lo
r e c o m e n d a d o ) .

3.1 .2      TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Después  de  un  aná l i s i s  indaga to r io  sobre  l a s
var iab les  or ig ina les  (de terminacion  de l  rango,  la
forma,  l a  as imet r ía ,  l a s  medidas  de  resumen y  la



Revista Economía No. 10

120

ex i s t enc i a  o  no  de  va lo r e s  r a ro s ) ,  s e  e f ec túa  un
aná l i s i s  mul t ivar ian te  explora tor io  de  los  da tos :  e l
A n á l i s i s  F a c t o r i a l  D i s c r i m i n a n t e  ( A F D ) ,  p a r a
pe rc ib i r  l a  fo rmac ión  de  g rupos  na tu ra le s  y  obse rva r
l a s  i n t e r r e l ac iones  en t r e  l a s  va r i ab l e s .   Luego ,  s e
emplea  e l  A n á l i s i s  M u l t i v a r i a n t e  d e  V a r i a n z a
( M A N O V A )  pa ra  p robar  s i  ex i s t e  o  no ,  a l  menos  una
d i fe renc ia  s ign i f i ca t iva  en t re  l a s  ca tegor ías  de  l a
var iab le  S E C  ( con  lo s  ocho  n ive l e s )  r e spec to  a  t odas
l a s  va r i ab le s  depend ien tes  D I F P ,  D I F G,  D I F H  y
D I F K .   De  r e su l t a r  a lguna  d i f e renc ia  s ign i f i ca t iva ,  s e
ave r igua  dónde  e s t á  e sa  d i f e r enc i a  med ian te
in te rva los  de  conf ianza ,  es t imados  por  e l  método  de
S h e f f é .
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4       RESULTADOS

Aunque  es  abundan te  l a  in fo rmac ión  apor tada  por
los  aná l i s i s  e s t ad í s t i cos ,  só lo  se  e scoge  pa ra  su
p resen tac ión  en  e s t e  t r aba jo  aque l l a  r ea lmen te  va l io sa
pa ra  no  d i s t r ae r  l a  a t enc ión  sob re  a spec to s
ins ign i f ican tes .

4.1      ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

La desc r ipc ión  de  los  p romedios  de  l a s  va r iab les
Sexo ,  Grupo  de  edad ,  Cent ro  de  Atenc ión  y  de  la
var iab le  f i c t i c ia  S E C  s e  p re sen ta  en  l a  Tab la  1 ;  l o s
r e s u l t a d o s  s e  r e f i e r e n  s ó l o  a  l a  m u e s t r a  o b s e r v a d a .
Los  coe f i c i en t e s  de  va r i ac ión  r e spec t ivo  s e
e spec i f i can  en  e l  anexo ,  Tab la  A-2

Con  re fe renc ia  a l  s exo ,  son  l a s  n iñas  l a s  que
ob t i enen  va lo res  de  D I F P ,  D I F G,  D I F H  y D I F K  m á s
c e r c a n o s  a  c e r o ;  e s  d e c i r ,  l o s  n i v e l e s  o b s e r v a d o s  e n
pro te ínas ,  g rasas ,  h id ra tos  y  k i loca lor ías  son  muy
ce rcanos  a  lo s  n ive le s  r ecomendados .   Es  más ,  l a
d i f e r enc i a  nega t i va  en  g r a sa s  ( D I F G =  -0 ,10) ,
expresa  que ,  en  p romedio ,  e l  n ive l  obse rvado  en
grasas  e s  l i ge ramen te  supe r io r  a l  n ive l  r ecomendado .

Aunque  se  obse rvan  g randes  d i f e renc ia s  p romed io
( e n  D I F P ,  D I F G,  D I F H  y  D I F K )  po r  g rupos  de  edad ,
l a  edad  1  (14  años  o  menos ) ,  e s  l a  que  r e su l t a  con
d i fe renc ia s  l i ge ramen te  in fe r io res .

En  cuan to  a l  Cen t ro  de  Atenc ión ,  e s  e l  C 3  e l  que
exh ibe  l a s  menores  d i f e r enc i a s  (nega t iva s ,  excep to  en
DIFP) .   Se  obse rva ,  que  en  p romed io ,  e s t e  Cen t ro  de
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Atenc ión ,  e s t á  apo r t ando  más  g ra sa s ,  h id ra to s  y
k i loca lor ías  que  los  n ive les  recomendados .

T A B L A  1

 P O R C E N T A J E S  S I M P L E S  Y  M E D I A S  D E  L O S  N I V E L E S  O B S E R V A D O S

E N  P R O T E Í N A S ,  G R A S A S ,  H I D R A T O S ,  K I L O C A L O R Í A S  Y  D E  L A S

D I F E R E N C I A S *

N I V E L E S  M E D I O S

CONDICIÓN % P G H K DIFP DIFG DIFH D I F K

S E X O

Femenino 55  65,72 73,11  310,79 2164,00 10,54  -0,10  35,32  182,60

Masculino 45 75,36 49,74 294,30 1926,32 18,51 40,39 132,29 966,84

G R U P O  D E  E D A D  * *

Edad 1 35 68,24 62,38 294,40 2011,96 13,01 15,74 74,99 493,71

 Edad 2 65 71,01 62,82 308,34 2082,72  14,70 19,23 80,69 554,74

C E N T R O  D E  A T E N C I Ó N  * * *

Centro 1 31 73,43 48,55 296,65 1917,31 20,43 41,68 130,08 977,31

Centro 2 14 79,57 52,31 289,19 1945,8 14,35 37,59 137,08 944,15

Centro 3 29 71,63 83,38 356,05 2461,16  4,25 -10,75 -11,67 -126,36

Centro 4 26 59,00 61,43 259,36 1826,32 17,69  11,99  88,74  533,68

SEC ****

1:M-ED1-C1 9 74,20 48,84 287,12 1884,87 11,36 34,32 103,60 768,88

2:M-ED1-C2 4 74,40  52,54 292,04 1938,81 12,33 30,52 101,78  731,19

3:M-ED2-C1 21 73,09 48,42 300,89 1931,72 24,47 44,96 141,85 1069,95

4:M-ED2-C2 11 81,28 52,24 288,24 1948,20 15,03 39,95 148,85 1015,13

5:F-ED1-C3 8 71,45 83,45 349,57 2435,12  7,15 -8,21 7,17 -16,55

6:F-ED1-C4 14 60,85 61,57 267,67 1868,13 17,69 13,62 88,79  548,53

7:F-ED2-C3 21 71,70 83,35 358,57 2471,28 3,12 -11,73 -19,00  -109,71

8:F-ED2-C4 12  56,79 61,27 249,39 1776,15 17,69 10,03  88,68  515,85

* V a l o r e s  o b s e r v a d o s  e n :  P r o t e í n a s ( P ) ,  g r a s a s ( G ) ,  h i d r a t o s ( H ) ,  k i l o
c a l o r í a s  ( K ) ,  d i f e r e n c i a  e n  p r o t e í n a s  ( D I F P ) ,  d i f e r e n c i a  e n  g r a s a s
( D I F G ) ,  d i f e r e n c i a  e n  h i d r a t o s  ( D I F H )  y  d i f e r e n c i a  e n  k i l o  c a l o r í a s
( D I F K ) .

* * E d a d  1 :  1 4  a ñ o s  ó  m e n o s ,   E d a d  2 :  1 5  ó  m á s  a ñ o s .
* * * C e n t r o  1 :  C e n t r o  d e  E v a l u a c i ó n  I n i c i a l  ( v a r o n e s ) , C e n t r o  2 :  C e n t r o

d e  A t e n c i ó n  I n m e d i a t a  V a r o n e s ,  C e n t r o  3 :  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n
I n m e d i a t a  H e m b r a s ,  C e n t r o  4 :  C a s a  T a l l e r  H e m b r a s .

* * * * M : s e x o  m a s c u l i n o ,  F :  s e x o  f e m e n i n o ,  E D 1 :  1 4  a ñ o s  o  m e n o s ,  E D 2 :
1 5  ó m á s  a ñ o s ,  C 1 :  C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  1 ,  C 2 :  C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  2 ,
C 3 :  C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  3  y  C 4 :  C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  4 .
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La  va r i ab le  S E C  desc r ibe ,  con  de ta l l e ,  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s .   S e  t i e n e  q u e  p a r a
S E C  =  5  ( n iñas  de  14  o  menos  años  de  edad  a t end idas
en  e l  Cen t ro  3 )  s e  obse rvan ,  en  su  mayor í a ,  l a s
menore s  d i f e r enc i a s  en t r e  l o s  n ive l e s  r ecomendados  y
los  obse rvados .   Aún  más  no to r io  e s  lo  que  sucede
con  la  ca tegor ía  S E C  =  7 (n iñas  de  15  o  más  años
a tend idas  en  e l  mismo Cent ro  3 )  donde  se  p roduce  l a
menor  d i f e renc ia  obse rvada  en  p ro t e ína  ( D I F P  =
3 , 1 2 )  y  g randes  d i f e renc ia s  nega t ivas  en  los  o t ros
componen tes  de  l a  a l imen tac ión ;  e s t a  mues t r a
espec í f i ca  de  n iñas  e s t á  r ec ib iendo ,  en  p romedio ,  más
de  lo  que  se  r ecomienda  en  g ra sas ,  h id ra tos  y
k i loca lo r ías .  Caso  con t ra r io  ( rec iben ,  en  p romedio ,
mucho  menos  de  lo  r ecomendado)  e s  l o  que  ocu r re  en
los  cen t ros  de  a t enc ión  1  y  2 ,  con  lo s  va rones  de  15  o
m á s  a ñ o s  (S E C  =  3  y  4)  donde  se  obse rva  que  los
ind iv iduos  es tán  rec ib iendo  n ive les  de  pro te ínas ,
g ra sas ,  h id ra tos  y  k i loca lo r í a s  exage radamen te  más
ba jos  que  los  n ive les  r ecomendados .

L a s  v a r i a b l e s  d i f e r e n c i a s  (D I F P ,  D I F G,  D I F H  y
D I F K )  t i enen  cor re lac iones  s imples  pos i t ivas ,
a l t amente  s ign i f i ca t ivas   (p  <  0 ,01 ,  dos  ex t remos ,
véase  e l  anexo ,  Tab la  A-3 ) .   Es  dec i r ,  a  med ida  que
aumenta  l a  d i fe renc ia  en  a lgún  componen te
(p ro te ínas ,  g rasas ,  h id ra tos  y  k i loca lo r ías ) ,  t ambién
aumenta  en  o t ro  de  e l los .   La  cor re lac ión  no  reve la
una  r e l ac ión  causa -e f ec to  pe ro  s í  una  fue r t e
a s o c i a c i ó n  e n t r e  e s a s  v a r i a b l e s .

4.2  ANÁLISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE
(AFD )
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El  ob je t ivo  de  hace r  u so  de  e s t a  t écn ica
mul t ivar ian te  es  descr ib i r ,  en  so lo  dos  gráf icos ;  l a
agregac ión  que  fo rman  l a s  obse rvac iones  (n iños
a tend idos  o  ind iv iduos ) ,  de  acuerdo  a  l a s  cua t ro
var i ab les  d i fe renc ias :  D I F P ,  D I F G,  D I F H  y  D I F K .
En un  pr imer  g rá f ico  se  toma “SEC” como la  var iab le
grupo ;  en  un  segundo  g rá f i co  l a  va r i ab le  g rupo  es  e l
Cen t ro  de  Atenc ión .

D o s  s u p u e s t o s  d e b e n  e s t a b l e c e r s e  a n t e s  d e  i n i c i a r
e l  anál is is :  a )  población normal  mul t ivar iante  y  b)
ma t r i c e s  de  va r i anzas - c o v a r i a n z a s  s e m e j a n t e s .
Cuando  e l  p r imero  de  los  supues tos  (normal idad)  no
se  sa t i s f ace ,  e l  cá l cu lo  de  l a s  p robab i l idades  no  e s
exac to  y ,  po r  t an to ,  l o s  r e su l t ados  deben  se r
in t e rp re t ados  cu idadosamen te ,  aún  más  cuando  se
t r a t e  de  mues t r a s  pequeñas .   Cuando  e l  s egundo  de
los  supues tos  ( igua ldad  de  ma t r i ces  de  cova r i anzas )
es  v io lado  se  p resen ta  una  d i s to r s ión  en  l a  ecuac ión
d isc r iminan te  y  en  l a  ecuac ión  de  c las i f i cac ión ;  s i  l a s
ma t r i ce s  de  cova r i anzas  son  muy  d i f e r en t e s  s e
sug ie re  e l  uso  de l  aná l i s i s  d i sc r iminan te  cuadrá t i co
(Kleka ,  1980) .

Cuando  e l  con jun to  de  va r iables  ba jo  es tudio  no
presen ta  g ran  desv iac ión  de  los  dos  supues tos
es tab lec idos ,  puede  u t i l i za r se  l a  t écn ica  s in  mayores
prob lemas  ya  que  a lgunos  inves t igadores  han
demos t r ado  que  e l  AFD es  una  t écn i ca  robus t a  que
puede  to l e ra r  c i e r t a s  desv iac iones  de  lo s  dos
supues tos  (Lachenbruh ,  1975) .

La  v i sua l izac ión  de  la  normal idad  de  cada  una  de
las  va r i ab les  de l  aná l i s i s  puede  hace r se  med ian te  los
g rá f i cos :   a )  t ronco -hojas  ( donde  l a  c i f r a  en t e r a
r ep re sen t a  una  “ r ama”  de l  “ t ronco”  de l  g r á f i co  y  cada
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d e c i m a l  d i f e r e n t e  d e  e s a  c i f r a  s e  r e p r e s e n t a  p o r  u n a
“ho ja” ) ;  b )  e l  de  probabi l idad  normal  (o rdenando  l a s
va r i ab l e s  y  empare j ando  cada  va lo r  obse rvado  con  e l
va lor  esperado normal ;  s i  la  d is t r ibución  de  la
va r i ab le  e s  no rmal ,  l o s  pun tos  de l  g rá f i co  cae rán  en
una  l i nea  r ec t a ) ;  c )  l a  n o r m a l  “ s i n  t e n d e n c i a ” ,
d o n d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  y
e spe rados  ( e j e  de  l a s  absc i s a s )  y  l a s  de sv i ac iones  de
l a  no rma l  ( e j e  de  l a s  o rdenadas )  deben  e s t a r
p r o y e c t a d o s  c e r c a  d e  c e r o ,  e n  e l  e j e  d e  l a s
o rdenadas ,  y  t ene r  una  d i s t r ibuc ión  a lea to r i a .  Los
grá f i cos  seña lados  an te r io rmen te ,  ayudan ,  pe ro  no  son
conc luyen te s ,  pues to  que  debe  obse rva r se  que  cuando
las  var iab les  t i enen  una  d i s t r ibuc ión  normal
mul t iva r i an te ,  cada  una  de  e l l a s  debe  e s t a r
normalmente  d i s t r ibu ida ,  pe ro ,  va r iab les  que  es tán ,
individualmente ,  normalmente  d is t r ibuidas  no
necesar iamente  t i enen ,  en  con jun to ,  una  d i s t r ibuc ión
normal  mul t ivar ian te .

Po r  o t r a  pa r t e ,  e l  s egundo  supues to
(homogene idad  en  l a s  ma t r i ces  de  va r i anzas -
cova r i anzas )  puede  se r  p robado  med ian te  e l  t e s t  de
es fe r i c idad  de  Bar t l e t t ,  d i spon ib le  en  paque tes
es t ad í s t i cos  computac iona le s .

En  e s t a  s ecc ión  se  r ea l i zan  dos  e s tud ios  de  AFD
con  l a s  cua t ro  va r i ab l e s  de  i n t e r é s  (d i f e r enc i a s  D I F P ,
D I F G,  D I F H  y  D I F K ) .  En  n inguno  de  es tos  es tud ios
se  cumplen  los  supues tos .   Por  e l lo ,  e l  aná l i s i s  de  los
resu l tados  se  l imi ta rá  a  una  explorac ión  de  la
información  y  a  una  descr ipc ión  g lobal  o  conjunta  de
l a  m a s a  d e  d a t o s .

En e l  p r imero  de  los  es tudios  de  AFD,  la  var iab le
"grupo"  es  la  var iab le  f ic t ic ia  S E C  ( con  ocho
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ca tegor í a s ) ,  con  l a  f i na l idad  de  de t ec t a r  cuá l  o  cuá le s
f ac to r e s  causa (n )  l a ( s )  d i f e r enc i a ( s )  en t r e  l o s  n iños
a t end idos  en  lo s  cen t ros  de  a t enc ión  de l  INAM.   E l
segundo  es tud io  de  AFD se  rea l i za  con  la  va r iab le
"grupo" C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  ( c o n  c u a t r o  c a t e g o r í a s ) ,
po rque  s e  so specha  que  son  p rec i s amen te  l o s  cen t ro s
los  que  o r ig inan  esas  d i fe renc ias  en t re  los  n ive les
r ecomendados  de  p ro t e ínas ,  g ra sas ,  h id ra tos  y
ki loca lor ías .

En  los  dos  g rá f i cos  s igu ien te s  se  puede  obse rva r
la  ub icac ión  ( s imi la r )  de  l as  agrupac iones  (o  nubes  de
pun tos ) .

4 .2 .1      PRIMER ESTUDIO DE ANÁLISIS
         FACTORIAL DISCRIMINANTE (AFD-1)

En  e l  Grá f i co  1  se  obse rvan  t r e s  nubes  de  pun tos ;
hac ia  e l  ex t remo izqu ie rdo  se  pos ic iona  una  nube  de
puntos  per tenec ien te  a  los  ind iv iduos  con  las
c a r a c t e r í s t i c a s  S E C  =  5  y  7 ( s e  r e f i e r e  a  h e m b r a s
a tend idas  en  e l  cen t ro  de  a t enc ión  3 ,  cua lqu ie r  edad) ;
es tas  n iñas  es tán  rec ib iendo ,  en  p romedio ,  más  que
los  n iños  de  o t ros  cen t ros  de  a t enc ión .   En  e l  cen t ro
de l  g rá f i co  se  s i túa  o t ra  nube  de  pun tos  r e l ac ionados
a  S E C  =  6  y  8 ( hembras  a t end idas  en  e l  cen t ro  de
a t enc ión  4 ,  cua lqu ie r  edad ) ;  e s t a s  n iñas  r ec iben ,  en
promedio ,  unos  n ive les  de  a l imentac ión  cercanos  a  lo
recomendado .

Al  ex t r emo  de recho  de l  g rá f i co ,  s e  p r e sen t a  una
te rce ra  nube  de  pun tos  en  l a  cua l  s e  mezc la  l a
información  de  S E C  =  1 ,  2 ,  3  y  4;  e s t o s  p u n t o s  s e
re f i e ren  a  los  va rones ,  de  cua lqu ie r  edad ,  a t end idos
en  los  Cen t ros  de  Atenc ión  1  y  2 .   N iños  é s tos  que
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es t án  r ec ib iendo  n ive le s  de f i c i en te s  en  p ro te ínas ,
g rasas ,  h id ra tos  y  k i loca lo r ías .

E l  r e su l t ado  g rá f i co  de l  p r imer  es tud io  de  AFD,
sugie re  que  la  ca rac te r í s t i ca  "v i s ib le"  de  la
sepa rac ión  en t r e  g rupos , sea  el Centro de Atención.

Algunos  r e su l t ados  e s t ad í s t i cos  de  e s t e  p r imer
es tud io  de  AFD se  o f r ecen  en  e l  anexo ,  Tab la  A-4 .

 F u n c i ó n  2

       _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _
 O u t

 8 . 0
                           8  8
                         8  * 6 8
                           8 * 6               3 4  4
 0 . 0        7 7 * 5      8                   3 * 3  * 4 4 4
            7 7 * 7 7                    2  1 * 2 * 1 4
             7  7                             1
                                                 1
- 8 . 0

O u t

       _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ F u n c i ó n  1
O u t    - 1 2 . 0  - 8 . 0  - 4 . 0    . 0   4 . 0    8 . 0  1 2 . 0    O u t

S í m b o l o D e s c r i p c i ó n
1 Varones,  14 años o menos,  centro de atención 1
2 Varones,  14 años o menos,  centro de atención 2
3 Varones,  15 años o más, centro de atención 1
4 Varones,  15 años o más, centro de atención 2
5 Hembras,  14 años o menos,  centro de atención 3
6 Hembras,  14 años o menos,  centro de atención 4
7 Hembras,  15 años o más,  centro de atención 3
8 Hembras,  15 años o más,  centro de atención 4
* C E N T R O I D E  D E L  G R U P O
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GRÁFICO1. PROYECCIÓN DE PUNTOS-INDIVI-DUOS EN EL PLANO FORMADO
POR LAS DOS PRINCIPALES FUNCIONES DICRIMINANTES CON LA VARIABLE
"GRUPO": SEC.

Una  vez  obse rvadas  l a s  nubes  en  e l  g r á f i co  de l
pr imer  es tud io  AFD,  se  pros igue ,  en  la  s igu ien te
secc ión  a  r ea l i za r  un  nuevo  e s tud io  de  AFD pa ra
cor robora r  es te  hecho ,  u t i l i zando  e l  Cen t ro  de
Atenc ión  (con  cua t ro  ca tegor ías ) ,  como la  va r i ab le
"grupo".
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4 .2 .2  SEGUNDO ESTUDIO DE ANALIS IS
FACTORIAL DISCRIMINANTE (AFD-2)

El  ob je t ivo  de  un  segundo  AFD es  cor robora r  que
e l  t i po  de  Cen t ro  de  Atenc ión ,  e s  e l  que  e s t á
causando  l a  s epa rac ión  de  l a  i n fo rmac ión  en  t r e s
g rupos  b ien  d i fe renc iados .   Cada  uno  de  es tos  g rupos
d e b e  t e n e r  c a r a c t e r í s t i c a s  d e f i n i d a s  e n  c u a n t o  a  l a s
var iab les  independ ien tes  DIFP, DIFG, DIFH y DIFK,
( d i f e renc ia s  en t r e  lo s  n ive le s  r ecomendados  de
pro te ínas ,  g rasas ,  h id ra tos  y  k i loca lo r ías ) .

F u n c i ó n  2

         _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _
   O u t

   8 . 0

                            4 4 4 4 4                 2
                              4 * 4                2 2
    0 . 0             3 3 3 3     4  4           2    1 1 *  2 2
                    3 3 * 3 3                  1 2 * 1 1
                         3

   - 8 . 0

    O u t _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ F u n c i ó n  1
        O u t   - 1 2 . 0  - 8 . 0  - 4 . 0   . 0     4 . 0    8 . 0  1 2 . 0    O u t

S í m b o l o D e s c r i p c i ó n
1 C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  1  ( v a r o n e s )
2 C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  2  ( v a r o n e s )
3 C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  3  ( n i ñ a s )
4 C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  4  ( n i ñ a s )
* CENTROIDE  DEL  GRUPO
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GRAFICO 2 .   PROYECCIÓN DE PUNTOS- IND IV IDUOS EN EL
PLANO FORMADO POR LAS DOS PRINCIPALES FUNCIONES
DICRIMINANTES CON LA VARIABLE "GRUPO":  CENTRO DE
ATENCIÓN.

En  e l  Grá f i co  2 ,  l a s  t r e s  nubes  de  pun tos  e s t án
s i tuadas  en  pos ic iones  s imi la res  a  l a s  de l  Gráf ico  1 .
Con este segundo AFD se comprueba, descriptivamente, que
existen tres grupos bien diferenciados. Primer grupo : Centro
de Atenc ión  3  (a  la  izquierda  de l  p lano) ,  S e g u n d o
grupo :  Cen t ro  de  Atenc ion  4  ( en  e l  cen t ro )  y  T e r c e r
grupo : Centros de Atención 1 y 2 (a la derecha del plano).

Algunos  r e su l t ados  e s t ad í s t i cos  de  e s t e  s egundo
es tud io  de  AFD se  a s i en t an  en  e l  anexo ,  Tab la  A -5 .

4.2 .3      RESULTADOS DE AMBOS AFD

Según  los  resu l tados  g rá f icos  de  ambos  AFD,  l a
in fo rmac ión  es t á  c l a s i f i cada ,  en :

1.  El  g rupo  de  n iñas  a tend idas  en  e l  Cen t ro  de
Atenc ión  3 ,  e l  cua l  rec ibe  n ive les  de  a l imentac ión
mayores  a  l o  r ecomendado  ( l a s  d i f e r enc i a s
nega t ivas  sus t en tan  l a  a f i rmac ión ) .

2. E l  g rupo  de  n iñas  a tend idas  en  e l  Cen t ro  de
Atenc ión  4 ,  e l  cua l  rec ibe  n ive les  de  a l imentac ión
s imi la res  a  lo  r ecomendado  ( l a s  d i f e renc ias
c e r c a n a s  a  c e r o  r a t i f i c a n  e s t e  e n u n c i a d o ) .

3. El  grupo  de  n iños  varones ,  a tendidos  en  los
cen t ro s  de  a t enc ión  1  y  2 .   Es t e  g rupo  e s  r ecep to r
de  n ive les  muy  ba jos  en  su  a l imentac ión .   Las
grandes  d i fe renc ias  pos i t ivas  (n ive les
recomendados  supe r io res  a  lo s  n ive le s
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obse rvados )  ha l l adas  en  lo s  p romed ios  (véase
T a b l a  1 )  s o s t i e n e n  e s t a  t e s i s .
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4.3   ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE
 VARIANZA (MANOVA)

La hipótesis de trabajo plantea que existe  al menos una
diferencia significativa entre los niños atendidos en los
centros, con respecto a las diferencias promedios en
proteínas, grasas, hidratos y kilocalorías.  Ahora, puede
refomularse el problema, escogiendo para el análisis que
sigue, el conjunto de características DIFP, DIFG, DIFH y
DIFK, como variables dependientes y, tomando la variable
ficticia,  SEC (con sus ocho niveles o categorías), como
independiente.

El Análisis Multivariante de Varianza o MANOVA
(Multivariate ANalysis Of VAriance) se emplea en esta
investigación, para averiguar si existe al menos una diferencia
significativa entre las medias de los niveles del factor SEC,
para todas las variables dependientes (DIFP, DIFG, DIFH y
DIFK).

Los supuestos del MANOVA (distribución normal
multivariante en las variables dependientes e igualdad de
matrices de varianzas-covarianzas) no se satisfacen a
plenitud, por esta razón debe prevalecer la cautela acerca de
los resultados hallados en esta sección, ellos no deben ser
concluyentes, sólo informativos.

Existe un requerimiento básico para utilizar
adecuadamente el MANOVA: todas las variables
dependientes deben estar significativamente correlacionadas
(véase el anexo, Tabla A-3). Este requisito se cumple en el
estudio y se comprueba con el test multivariante de
esfericidad de Bartlett (utilizando el paquete computacional
SPSS, 1986).

Algunos resultados estadísticos acerca de los supuestos
y del requerimiento del MANOVA, pueden encontrarse en el
anexo, Tabla A-6).
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La hipótesis nula plantea que las poblaciones de las
cuales los grupos (niveles o categorías de la variable SEC)
son seleccionados, tienen las mismas medias (o vector de
medias), para todas las variables dependientes.  Si alguna
media es diferente a las demás, entonces se rechaza esta
hipótesis nula y la hipótesis alternativa, entonces, gana
terreno: existe, al menos, una diferencia significativa.

Existen numerosos tests estadísticos multivariantes para
docimar estas hipótesis (test de Pillai, de Hotelling, de Wilks,
por nombrar algunos de ellos) cuyos resultados pueden
obtenerse a través de un programa computacional.

En esta investigación, la hipótesis nula propone el valor
cero (0) como promedio verdadero para las variables DIFP,
DIFG, DIFH y DIFK.  Esta propuesta ayuda en la
interpretación de los intervalos de confianza obtenidos a
posteriori con un test multivariante.  Cuando la hipótesis nula,
es rechazada, se deben examinar los intervalos para averiguar
dónde está(n) la(s) diferencia(s).

Los valores F son significativos en todas las variables
dependientes (F < 0,0001) quiere decir que no en todas las
categorías de la variable SEC, se tienen las mismas medias
para todas las variables dependientes DIFP, DIFG, DIFH y
DIFK.  Existen diferencias significativas; éstas pueden ser
positivas (los niveles recomendados son superiores a los
observados) o negativas (los niveles recomendados son
inferiores a los observados).

Los intervalos de confianza reflejan, muy
apropiadamente, la realidad.  En la Tabla 2 se listan las
medias muestrales y los intervalos del 95% de confianza en
cada categoría de la variable independiente SEC y para cada
una de las variables dependientes  DIFP, DIFG, DIFH y
DIFK.

En este punto debe recordarse que las diferencias DIFP,
DIFG, DIFH y DIFK, son formadas con la resta del nivel
recomendado menos el nivel realmente observado, en todas
las variables.  En la Sección 3.1.1 se describió la
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interpretación de una variable diferencia.  De manera similar
se interpretan los intervalos de confianza.

El intervalo que tenga, en ambos extremos, valores
numéricos positivos, indica que la variable respectiva
produce, en esa categoría, una diferencia significativa
positiva.  En otros términos, el nivel promedio recomedado es
significativamente superior al nivel suministrado al niño (nivel
observado).

Por otra parte, el intervalo que tenga, en ambos
extremos, valores numéricos negativos, indica que la variable
respectiva produce, en esa categoría, una diferencia
significativa negativa.  Es decir, el nivel promedio
recomendado es significativamente inferior al nivel realmente
suministrado al niño.

Por último, el intervalo que tenga en el extremo inferior
un valor negativo y en el extremo superior, un valor positivo,
quiere decir que, en esa variable, no hay ninguna diferencia
significativa entre el nivel promedio recomendado y el nivel
promedio suministrado u observado.

En las lineas siguientes se consideran los resultados en
cada uno de los componentes o variables diferencia:
a)  Proteínas : En la Tabla 2 puede observarse como todos

los intervalos de confianza de la diferencia en proteínas,
DIFP, son positivos.  Es decir, cualquiera sea la
combinación de sexo, edad y centro de atención, los
niveles promedios observados son significativamente
menores a los niveles medios recomendados.
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TABLA 2
MEDIAS MUESTRALES E INTERVALOS DEL 95% DE
CONFIANZA, POR VARIABLE VARIABLE DEPENDIENTE

(DIFP, DIFG, DIFH y DIFK) Y PARA CADA VALOR DE
SEC

Variable Definición Media Intervalo de
confianza

DIFP:
SEC = 1 Masculino, edad 1, C1 11,36   7,51  a   15,20
SEC = 2 Masculino, edad 1, C2 12,33   2,91  a   21,75
SEC = 3 Masculino, edad 2, C1 24.47 23,05  a   25,88
SEC = 4 Masculino, edad 2, C2 15,03 11,72  a  1 8,34
SEC = 5 Femenino, edad 1, C3  7,15   5,89   a    8,42
SEC = 6 Femenino, edad 1, C4 17,69  15,42  a  19,96
SEC = 7 Femenino, edad 2, C3   3,12    1,33  a    4,91
SEC = 8 Femenino, edad 2, C4 17,69  13,59  a  21,80
DIFG:
SEC = 1 Masculino, edad 1, C1 34,32   30,33  a  38,31
SEC = 2 Masculino, edad 1, C2 30,52   15,16  a  45,87
SEC = 3 Masculino, edad 2, C1 44,96   43,53  a  46,38
SEC = 4 Masculino, edad 2, C2 39,95   35,86  a  44,04
SEC = 5 Femenino, edad 1, C3  -8,21   -9,82  a   -6,59
SEC = 6 Femenino, edad 1, C4 13,62  10,00  a  17,24
SEC = 7 Femenino, edad 2, C3 -11,73 -13,96  a   -9,50
SEC = 8 Femenino, edad 2, C4 10,03    6,45  a  13,62
DIFH:
SEC = 1 Masculino, edad 1, C1 103,60   91,91  a  115,29
SEC = 2 Masculino, edad 1, C2 101,78   64,98  a  138,59
SEC = 3 Masculino, edad 2, C1 141,85 135,14  a  14856
SEC = 4 Masculino, edad 2, C2 148,85 132,84  a  164,86
SEC = 5 Femenino, edad 1, C3    7,17     2,06  a    12,27
SEC = 6 Femenino, edad 1, C4   88,79   85,20  a    92,38
SEC = 7 Femenino, edad 2, C3 -19,00 -26,29   a   -11,71
SEC = 8 Femenino, edad 2, C4  88,68   69,85  a  107,51
DIFK
SEC = 1 Masculino, edad 1, C1 768,88     675,14  a    862,61
SEC = 2 Masculino, edad 1, C2 731,19    422,28   a

1.040,10
SEC = 3 Masculino, edad 2, C1 1.069,95 1.026,33   a

1.113,57
SEC = 4 Masculino, edad 2, C2 1.015,13    914,64   a

1.115,62
SEC = 5 Femenino, edad 1, C3     16,55     -41,63   a

8,53
SEC = 6 Femenino, edad 1, C4   548,53     510,00   a
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587,07
SEC = 7 Femenino, edad 2, C3   -169,06   -223,62   a   -

114,51
SEC = 8 Femenino, edad 2, C4   515,85    397,58   a    634,12

b) Grasas :  Con respecto a los niveles de grasa, DIFG, se
producen diferencias significativas en todas las
categorías de SEC.   Las diferencias positivas para SEC
= 1, 2, 3, 4, 6 y 8 indica que los Centros de Atención 1, 2
y 4 suministran, en promedio, niveles de grasas
significativamente inferiores a los niveles recomendados.
Las diferencias negativas para SEC= 5 y 7, sugiere que
las niñas atendidas en el Centro de Atención 3 están
recibiendo, en promedio, niveles de grasas superiores a
lo recomendado.

c) Hidratos :  La variable hidratos, DIFH, anuncia
diferencias significativas positivas en todos los intervalos
con excepción del referente a la categoría SEC = 7.  En
los cuatro Centros de Atención, los niños están
recibiendo niveles en hidratos de carbono
significativamente inferiores a lo recomendado, con
exclusión del grupo representado por  SEC = 7, las niñas,
mayores de 14 años atendidas en el Centro 3 que
reciben, en promedio, niveles de hidratos
significativamente superiores a lo recomendado.

d)  Kilocalorías :  En su mayoría, los intervalos de confianza
sugieren que el suministro real de este componente es
significativamente inferior al nivel recomendado.  Casos
muy particulares se presentan para SEC = 5 y para SEC
= 7.  En el primer caso se obtiene el único intervalo no
significativo del estudio (intervalo del 95% de confianza:
-41,63 a 8,53) lo que sugiere que a las niñas, de 14 años
o menos, atendidas por el Centro 3, se les están
suministrando, en promedio, niveles de kilocalorías
similares a los niveles recomendados.  En el segundo
caso, el intervalo del 95% de confianza es negativo; este
resultado indica que a las niñas, de 15 o más años,
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atendidas en el Centro 3, se les está suministrando
niveles promedios de kilocalorías, significativamente
superiores a los niveles recomendados.
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5      CONCLUSIONES

Cada Centro de Atención del INAM tiene características
muy  particulares, no existe una uniformidad en cuanto al tipo
de  alimentación suministrada en ellos.  Debe realizarse un
análisis  profundo acerca de los factores que intervienen en
este  comportamiento.  Existen, a nivel nacional, lineamientos
generales, pero en la práctica éstos desaparecen para dar
lugar a  decisiones personalizadas en cuanto a la calidad de la
alimentación en estos Centros de Atención del menor.

Las conclusiones que se ofrecen en este trabajo se
refieren  única y exclusivamente a los cuatro Centros de
Atención del INAM,  en Mérida, siendo necesario realizar
investigaciones en otros  Centros de Atención del país para
obtener un diagnóstico general  de la situación alimentaria de
los centros del INAM.

Algunas conclusiones acerca de los aspectos
asistenciales  pueden delinearse como sigue:

• El aporte de nutrientes en los cuatro centros de atención
estudiados, no se realiza tomando en cuenta los
requerimientos promedios de los grupos demandantes,
según lo  señalan los resultados del análisis estadístico.

 
• El Centro de Atención 3 (Centro de Atención Inmediata

Hembras, CAIH), es el que presenta mejores condiciones
desde el punto de vista del suministro de proteínas y
energía (hidratos y grasa).

 
• Es alarmante la situación encontrada en el Centro de

Atención 2 (Centro de Atención Inmediata Varones,
CAIV).  El estudio ha demostrado las más grandes
diferencias entre los niveles promedios recomendados y los



Aspecto alimentario del I.N.A.M. en Mérida

139139

reales en todas las variables (proteínas, grasas, hidratos y
kilocalorías).

 
• En los centros de atención estudiados, no siempre la

planificación del menú, basado en los requerimientos
(Moret, 1993), está en manos de profesionales de la
Nutrición.  Este hecho está afectando gravemente el
aspecto nutricional de los menores atendidos en estos
centros.

 
• La hipótesis general de trabajo (“los menores recluidos en

el INAM, Mérida, reciben un aporte de proteínas y energía,
por debajo de lo recomendado, según la Tabla de
Requerimientos de la población venezolana”) no se cumple
en su totalidad, en el sentido de que, a pesar que en 3 de
los 4 centros de atención, los niveles observados son
menores que los recomendados, existe un grupo de niñas
(las atendidas en el Centro 3) que reciben un aporte de
nutrientes bastante cercano a lo recomendado, es más, para
las niñas mayores de 14 años atendidas en este Centro 3, el
nivel observado o suministrado en kilocalorías está muy por
encima de lo recomendado.

 
• La primera hipótesis específica (“el aporte de proteínas y

energía , no se ajusta a las necesidades de los mayores de
14 años, independientemente del sexo”)  tampoco se
cumple en su totalidad puesto que son, precisamente los
varones mayores de 14 años, y no las hembras,  los que
acusan mayores deficiencias en el aporte de proteínas y
energía.

 
• La segunda hipótesis específica (“el aporte de proteínas y

energía varía muy poco entre los centros bajo estudio”)  es
rechazada, puesto que precisamente en el Centro de
Atención 3 se está suministrando un nivel en kilocalorías
muy cercano a lo recomendado, mientras en el Centro de
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Atención 2, los niveles suministrados están muy por debajo
de lo recomendado.

6      RECOMENDACIONES

Los resultados presentados se perciben como una
muestra de lo que acontece a nivel nacional en estos centros
de atención del INAM.  Es procedente, recomendar a los
organismos competentes o investigadores preocupados por la
situación alimentaria en centros de atención al menor:

1. Aplicar la misma metodología de estudio en otros centros
del INAM del territorio nacional para verificar las
condiciones en que se encuentran en cuanto al suministro
de los componentes en proteínas, grasas, hidratos y
kilocalorías.

2. La alimentación suministrada en esos centros debe ser
evaluada regularmente para garantizar el aporte
proteíco-calórico adecuado en la población atendida.

3. Debe ofrecerse cursos sobre manipulación  y
conservación de alimentos, al personal encargado de
estas actividades, para evitar pérdidas y contaminación
que influyen directamente sobre los costos y la calidad
del servicio suministrado (Moret, 1993).

4. El INAM debe crear cargos para nutricionistas para
vigilar cabalmente las actividades que sobre el aspecto
nutricional, se refieran.

5. Las Escuelas de Nutrición y Dietética de las
universidades del país deben establecer programas
conjuntos con la comunidad para lograr cambios en los
defectuosos patrones de hábitos y costumbres
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alimentarias, y en especial, con el INAM para mejorar el
aspecto nutricional de los menores atendidos.

6. El INAM debe permitir la descentralización de la
planificación y programación de los menúes, en cada
región del país, para así lograr un mejor aprovechamiento
de las condiciones particulares de cada zona,
conocimiento de problemas nutricionales típicos del lugar,
conocimiento de malos hábitos alimentarios, cosechas
frescas del lugar, facilidad de obtención de ciertos
productos alimenticios, etc.

7. Las plantas físicas y equipos deben ser acondicionados
para obtener una producción más eficiente que
redundaría en la prestación de un mejor servicio.
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A N E X O

TABLA A-1
  NIVELES RECOMENDADOS POR CONICIT Y OMS (INN, 1985)

Edad Proteínas Grasas Hidratos Kilo-
calorías

Varones 8 65,70 73,00 317,35 2.190
12 84,50 80,88  383,50 2.600
14 91,32 87,42 414,47 2.810
15 91,32 87,42 414,47 2.810
17 98,80 94,57 448,40 3.040
18 98,80 94,57 448,40 3.040

Hembras 10 76,37 73,11 346,62 2.350
: 11 76,37 73,11 346,62 2.350

13 78,97 75,60 358,42 2.430
14 78,97 75,60 358,42 2.430
15 78,97 75,60 358,42 2.430
17 71,50 68,44 324,50 2.200

TABLA A-2
COEFICIENTE DE VARIACION EN PORCENTAJE(DESVIACIÓN

ESTÁNDAR/MEDIA ARITMÉTICA) DE LOS NIVELES OBSERVADOS
EN PROTEINAS, GRASAS, HIDRATOS, KILOCALORIAS Y DE LAS

DIFERENCIAS
CONDICION P G H K DIFP DIFH DIFG DIFK
SEXO:
Femenino
Masculino

11
6

16
6

16
4

15
3

75
37

12.440
16

152
18

193
18

GRUPO DE
EDAD:
Edad 1
Edad 2

10
11

22
24

12
13

12
14

42
65

106
132

53
93

63
101

CENTRO DE
ATENCION:
Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4

4
5
2
6

2
8
3
7

5
2
2
5

3
3
2
4

34
29
85
26

15
18
39
47

17
21

149
20

17
19
92
22

SEC:
M-ED1-C1
M-ED1-C2
M-ED2-C1
M-ED2-C2
F-ED1-C3

6
4
1
4
3

3
5
1
9
2

7
1
2
3
3

6
0
1
3
2

40
31
12
29
19

14
20

6
13
21

13
15
10
14
77

15
17

8
13

164
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F-ED1-C4
F-ED2-C3
F-ED2-C4

6
2
4

10
3
4

1
2
5

3
2
4

20
115

32

42
38
50

6
77
30

11
65
32

 TABLA A-3
CORRELACIONES SIMPLES ENTRE LAS

VARIABLES DIFERENCIAS
DIFP DIFG DIFH DIFK

DIFP 1,00 0,78** 0,85** 0,85**
DIFG 0,78** 1,00 0,94** 0,98**
DIFH 0,85** 0,94** 1,00 0,99**
DIFK 0,85** 0,98** 0,99** 1,00
Número de casos: 85
Nivel de significación de una sola cola: ** alpha = 0,001

TABLA A-4
ALGUNOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL

 PRIMER ESTUDIO AFD

a)  Signicación de cada variable:
Variable Lambda de Wilks

(estadístico U)
F univariante Signif icación

DIFP
DIFG
DIFH
DIFK

0,19057
0,03582
0,05351
0,04473

46,7
296,1
194,6
234,9

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

b)  Porcentaje de varianza y significación de cada función:
Fun-
ción

Valor
Propio

Varian-
za (%)

Varian-
za
acumu-
lada (%)

Correla-
ción
Canónica

Des-
pués
Fun-
ción

Lambda
de
Wilks

JI 2 G.L
.

Signifi-
cancia

0 0,0018 495,87 21 0,000
1* 60,22 93,48 93,48 0,9918 1 0,1105 172,88 12 0,000
2* 2,85 4,42 97,90 0,8602 2 0,4251 67,15 5 0,000
3* 1,35 2,10 100,00 0,7582

c)  Test de igualdad del grupo de matrices de covarianzas M de Box:
M de Box F aproximada g.l. Signif icación

157,67 3,7631 36 5114,5    0,0000

d) Porcentaje de clasificación de casos agrupados correctamente:  84%
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TABLA A-5
ALGUNOS RESULTADOS ESTADISTICOS DEL SEGUNDO ESTUDIO

AFD

a)  Signicación de cada variable:
Variable Lambda de Wilks

(estadístico U)
F univariante Signif icación

DIFP
DIFG
DIFH
DIFK

0,36756
0,05805
0,10059
0,08563

46,7
296,1
194,6
234,9

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

b)  Porcentaje de varianza y significación de cada función:
Fun-
ción

Valor
Propio

Varian-
za (%)

Varian-za
acumu-
lada (%)

Correla-
ción
Canóni-ca

Des-
pués
Fun-
ción

Lambda
de
Wilks

JI 2 G.L. Signifi-
cancia

0 0,0018 495,87 21 0,000
1* 37 ,15 94,74 94,74 0,9868 1 0,2623 107,739 4 0,000
2* 1 ,59 4 ,05 98,79 0,7834 2 0,6789 31,172 1 0,000
3* 0 ,47 1 ,21 100,00 0,5666

c)  Test de igualdad del grupo de matrices de covarianzas M de Box:
M de Box F aproximada g.l. Signif icación

78,61 4,0316 18 10068,7     0,0000

d) Porcentaje de clasificacion de casos agrupados correctamente:  94%

TABLA A-6
ALGUNOS RESULTADOS DEL MANOVA (DIFP, DIFG, DIFH, DIFK

COMO VARIABLES DEPENDIENTES Y SEC COMO FACTOR)

a)  Signicación de cada variable:
VARIABLE COCHRAN

(10, 8)
F DE BARTLETT-BOX
(7, 2576)

DIF:

DIFG:

DIFH:

DIFK:

Valor:
Probabilidad:

Valor:
Probabilidad:

Valor:
Probabilidad:

Valor:

0,26880
0,083 (aprox)

0,21440
0,464 (aprox)

0,34626
0,004 (aprox)

0,28297

1,96508
0,056

1,91568
0,063

4,05135
0,00

3,06666
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Probabilidad: 0,050 (aprox) 0,003

b) T de hotteling para probar la hipotesis nula: las medias poblacionales de
las variables dependientes son significativamente iguales a cero.

Test multivariante de significacion (S = 4, M = 1 , N = 36)
Nombre de l
tes t

Valor F (aprox) g. l . g. l .  del
error

Nivel de
 s ign.  F

Pi l la i 's ,
Hote l l ing 's ,
 Wilks' ,
 Roy's

2,39885
64,92456

,00157
,98374

16,48026
168,10823

47,86619

28,00
28,00
28,00

308,00
290,00
268,23

0,000
0,000
0,000

Test univariante de F, con (7, 77) grados de libertad:
Varia-

b le
SC de

hipótes is
SC del
error

CM de
hipótes is

CM del
error

F Nivel
s ign .

D I F P
D I F G
D I F H
D I F K

41601,01
4803,83

332484,08
18836524,60

1131,01
1545,34

18796,68
881966,51

686,26
5943,00

47497,73
2690932,09

14,69
20,07

244,11
11454,11

46,72
296,12
194,57
234,93

0,000
0,000
0,000
0,000

Test multivariante de significación (S = 1, M = 1 , N = 36)
 Nombre de l
tes t

Valor F (aprox) g. l . g. l .  del
error

Nivel de
 s ign.  F

Pi l la i 's ,
Hote l l ing 's ,
Wilks' ,
Roy's

,96696
29,26961

,03304
,96696

541,48785
541,48785
541,48785

4,00
4,00
4,00

74,00
74,00
74,00

000
000
000

Test univariante F con (1, 77) grados de libertad

Var ia -
b l e

S C  d e
h i p ó t e s i s

SC del
e r r o r

C M  d e
h i p ó t e s i s

CM del
e r r o r

F Nive l
s i g n .

D I F P
D I F G
D I F H
D I F K

11767,44
23391,89

434941,72
19793084,90

1131,01
1545,34

18796,68
881966,51

11767,44
23391,89

434941,72
19793084,90

14,69
20,07

244,11
11454,11

801,13
1165,55
1781,72
1728,03

0,000
0,000
0,000
0,000


