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RESUMEN

El presente proyecto de investigacin tuvo como objetivo, disear
un plan de

accin para la promocin de hbitos alimentarios saludables a los
ases de la

salud, de la Unidad Educativa Departamento Libertador de la
Parroquia Unin.

Para ello se realiz una investigacin cualitativa, en la
modalidad investigacin-

accin sustentada en la perspectiva terica de de la Organizacin
de las NacionesUnidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO),
las Leyes de Escudero y la

teora del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1983).
Entre las tcnicas

e instrumentos para la recoleccin de la evidencia se utiliz la
observacin

participante, las notas de campo, la entrevista estructurada,
las fotografas y las

filmaciones. Una vez aplicados los instrumentos se procedi al
anlisis e

interpretacin de la evidencia, la organizacin de la informacin y
la

interpretacin a travs de la triangulacin bajo el modelo de
Glater. En base a los

resultados obtenidos, se dise un plan de accin con la finalidad
de capacitar a

los Ases de la Salud en cuanto a la promocin de hbitos
alimentarios

saludables, lo cual se logr a travs de talleres que influyeron
positivamente en la

concienciacin de los estudiantes sobre este tpico.

Palabras clave: Ases de la Salud, hbitos alimentarios, plan de
accin.
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SUMMARY

The present investigation project must as objective design a
plan of action

for the promotion of healthful nourishing habits to the "aces of
the health", of the

Educative Unit "Liberating Department" of the Parish Union. For
it a qualitative

investigation had been made, in the modality
investigation-action sustained in the

theoretical perspective of the United Nations for the Feeding
and Agriculture (the

FAO), the "Laws of Escudero" and the theory of the Significant
Learning of

David Ausubel (1983). Between the techniques and instruments for
the

harvesting of the evidence the participant observation had been
used, the notes of

field, the structured interview, the photographed and the
shootings. Once applied

the instruments one came to the analysis and interpretation from
the evidence, theorganization of the information and the
interpretation through the triangulation

under the Glaters model. On the basis of the results a plan of
action with the

purpose had been designed of enabling to the "Aces of the
Health" as far as the

promotion of healthful nourishing habits, which it achieve
through factories that

influence positively in the awareness of the students this
topic.

Key words:Nourishing habits, Aces of the Health, plan of
action.
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INTRODUCCIN

Los hbitos alimentarios de las poblaciones son la expresin de
sus creencias y

estn ligados al medio geogrfico y a la disponibilidad
alimentara, en tal sentido losfactores que los condicionan son muy
diversos; econmicos, religiosos, psicolgicos

y pragmticos, vinculndose, adems, muy directamente con el
aumento de los

recursos y con el contacto entre culturas alimentaras distintas,
as como por la

aparicin de nuevos productos en la dieta.

Dichos factores evolucionan a lo largo de los aos en amplios
espacios por lo

que constituyen la respuesta a los nuevos estilos de vida, que
siempre estn

acompaados de nuevos productos con los cuales se confeccionan
las dietas, dirigidasa satisfacer las reales necesidades de energa
y nutrimentos de cada individuo (dieta

sana o saludable, normal o balanceada), pero que
desafortunadamente no se logra la

mayora de las veces en la actualidad.

Siendo las conductas alimentaras humanas el resultado de
interacciones y

aprendizajes mltiples y en vista que los hbitos, se forman en la
niez con su

repercusin en el comportamiento alimentario en la edad adulta,
se torna

impostergable la necesidad de promover el desarrollo de hbitos
alimentarios

adecuados en la poblacin infantil, con el propsito de alcanzar
metas nutricionales

que promuevan un buen estado de salud, individual y
colectivo.

Los alumnos que acuden al comedor de la Unidad Educativa
Departamento

Libertador, igualmente se encuentran inmersos, en la problemtica
relacionada con

el rea nutricional, que afecta al resto de las comunidades del
pas, as como en otros

pases en vas de desarrollo, cuyos hbitos alimentarios distan
mucho de aquellos que

son necesarios para alcanzar en la prctica, una alimentacin
sana.

Al respecto, posterior a la inclusin del Proyecto Escuelas
Saludables en laUnidad Educativa mencionada, desde el ao 2000, se
ha indagado que la falta de

hbitos alimentarios saludables en sus estudiantes; ha sido una
constante

preocupacin del personal docente, directivo, representantes y
grupo de trabajadoras

del comedor.
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Por lo antes expuesto, resulta claro la necesidad de promocionar
hbitos

alimentarios saludables, para lo cual se dise un plan de accin
dirigido a un grupo

de alumnos denominados los Ases de la Salud, de la Unidad
Educativa

Departamento Libertador, quienes pasaron a ser, multiplicadores
del aprendizajeadquirido para transmitirlo al resto de la comunidad
infantil, que acude a dicha

Unidad.

Por ello, se decidi realizar la presente investigacin, se
seleccion el paradigma

cualitativo por ser de relevancia documentada en las
investigaciones sociales y

educativas, en la modalidad de Investigacin-Accin, se plante la
situacin

contextual, se documentaron los antecedentes de la investigacin,
se propuso usar

como bases tericas la perspectiva terica de los textos
fundamentales de laOrganizacin de las Naciones Unidas para la
Alimentacin y la Agricultura (FAO),

las Leyes de Escudero, as como la teora del Aprendizaje
Significativo propuesta

por David Ausubel (1983).

Adems, se consider las tcnicas a travs de las cuales se obtuvo
la informacin,

que en el caso de esta investigacin fue empleada la observacin
participante, la

entrevista semiestructurada, y como instrumentos para la
recoleccin de la

informacin se emplearon: el diario de campo, la fotografa y la
filmacin. El anlisis

e interpretacin de la informacin se realiz utilizando la
triangulacin, bajo el

mtodo de Glater.

El desarrollo metodolgico de la investigacin se realiz a partir
de los siguientes

captulos.

El Capitulo I plantea la aproximacin al objeto de estudio,
destacando los

propsitos que persiguen la investigacin y la justificacin.

En el Captulo II presenta una recopilacin de los estudios
previos que sustentan

el problema, los referentes tericos que sustentan el estudio.El
Captulo III, describe el abordaje metodolgico, donde se detalla la
naturaleza

de la investigacin, los actores de estudio considerados, el
mtodo, la tcnica, y la

manera como se interpretaran los resultados.
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CAPITULO I

DIAGNSTICO DEL PROBLEMA

Situacin Conceptual:

La Unidad Educativa. Departamento Libertador de la Parroquia
Unin se

encuentra situada al noroeste de Barquisimeto,en una comunidad
que cuenta con una

poblacin de 173.297 habitantes. Est ubicada en la Calle 19 entre
carreras 3 y 5 del

Barrio Unin y fue fundada en 1958 por la Sra. Marisabel de Prez;
actualmente

cuenta con el trabajo de un Director, dos Subdirectores, 42
maestros de aula que

brindan atencin a 1.250 alumnos de la Primera, Segunda y Tercera
Etapa., 6

especialistas, 6 maestros de Preescolar, 2 secretarias, 2
auxiliares, y 16 obreros.

En cuanto al espacio fsico la Unidad Educativa; esta cuenta con
una planta fsica

de dos plantas, de paredes de bloque, techo de platabanda y piso
de granito, un rea

anexa de cinco salones con techo de zinc, paredes de bloque y
piso de cemento que

denominan Las casitas, y que incluyen 25 salones, adems cuentan
con 5 baos, 1

teatro, 1 cancha deportiva, reas verdes, un rea de preescolar
separada del edificio

central por una cerca de alfajol y un comedor que funciona desde
1997, que beneficia

a 750 alumnos. Recientemente se construy el edificio de la
Tercera Etapa, para

brindar mejores condiciones a este grupo de estudiantes.

Durante una visita a la institucin, realizada como parte de las
actividades

extramuro del Postgrado de Medicina Familiar, se realiz una
entrevista a la

Comisin de Salud de la Unidad Educativa (U.E.) Departamento
Libertador, donde

se identificaron los problemas o situaciones que afectan a dicha
comunidadestudiantil, en el rea del comedor escolar, llamando la
atencin una problemtica

que gira entorno del mismo, relacionada por una parte, con la
tendencia de un

nmero importante de nios, a dejar parte del alimento recibido,
sobre todo aquellas

como; las ensaladas, sopas, sardina y algunas leguminosas
distintas a la caraota,
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aparentemente motivado por la falta de costumbre en recibir este
tipo de comida en

sus hogares, aadiendo el argumento que el sabor de los mismos a
veces no les

resulta muy agradable.

Por otra parte, en el comedor se observ varias situaciones
relacionadas con laoperatividad del mismo: durante el almuerzo
cuando se renen el turno matutino y

vespertino se presenta mucha desorganizacin y poca cordialidad
para entregar las

bandejas con los alimentos, de all que el espacio fsico se torne
insuficiente, por lo

que deben esperar el momento de ser atendidos, realizando largas
colas para sentarse

a comer, en consecuencia algunos estudiantes se retiran con los
alimentos servidos en

envases que llevan a sus hogares, no logrndose supervisar el
destino de la misma.

Adicionalmente, no se cuentan con una unidad de medida para
determinar lacantidad exacta de alimentos que debe recibir cada
estudiante, lo que ocasiona por

una parte; que no alcance el nmero de almuerzos repartidos y por
otra, que no se

cumpla con los requerimientos proteico-calricos establecidos
para cada racin de

alimento.

Cabe destacar, que el utensilio permitido para comer es una
cuchara,

probablemente con la intencin de evitar accidentes o agresiones
fsicas, por lo que

se pierde la oportunidad de establecer hbitos en el manejo
adecuado de los cubiertos.

Ante esta situacin, se enunci lo antes descrito como una
circunstancia

problemtica, necesaria de encarar por un equipo de trabajo que
contribuya a mejorar

los hbitos de alimentacin de estos estudiantes, por esta razn se
indag los hbitos

y costumbres en cuanto a la alimentacin de los escolares del
plantel con su

respectivo anlisis, y en consecuencia se generaron estrategias
dirigidas a mejorar

dichos hbitos, insistiendo en la importancia de trabajar con los
nios, para que

comprendieron la necesidad de consumir alimentos variados en
calidad, as como

crear conciencia de la importancia de contar con un comedor
escolar, optimizando sufuncionamiento.

Se tiene pues, que para este trabajo se cont con un grupo de
estudiantes

denominados Ases de la Salud, cuya participacin fue de vital
importancia en la

conduccin a buen trmino del presente trabajo, donde se plante la
elaboracin de
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un plan de accin que permiti mejorar y/o fortalecer los hbitos
alimentarios

saludables en este grupo de alumnos.

La situacin anterior no fue la nica, aunque tal vez la ms
relevante en nuestro

caso, por consiguiente, es conveniente mencionar que el equipo
de trabajo del

comedor, se encuentra integrado por madres de la comunidad que
reciben una ayuda

monetaria, trimestral e irregular, inferior al salario mnimo,
adicionalmente, este

personal no recibe entrenamiento en cuanto a la preparacin de
alimentos de forma

continua y regular, y adems no cuenta con un servicio mdico, ni
tampoco con un

botiqun de primeros auxilios en caso de presentarse algn
accidente laboral, a pesar

de ello, manifiestan realizar su trabajo con dedicacin y cario,
puesto que cocinan

para sus hijos, sus compaeros y la mayora de sus vecinos.

Por ltimo, se evidenci que no se ha logrado establecer una
comunicacin eficaz

y armnica entre los docentes y el personal del comedor, al
respecto, J. C Casales.

(1989), citado por Yaima Aguila (2005)plantea que la
comunicacin, al ser uno de

los aspectos significativos de cualquier tipo de actividad
humana, refleja la necesidad

objetiva de los seres humanos de asociacin y cooperacin mutua,
en tal sentido se

observ, que el hecho del ingreso al recinto del comedor de los
hijos de las madres

trabajadoras, antes de la hora sealada para el almuerzo,
recibiendo alimento antesque el resto del alumnado, originaba
malestar y disgusto en stos y los docentes, por

considerar que ello favorece a un minoritario grupo y perjudica
a la mayora.

Como pudo observarse, el desconocimiento de hbitos alimentarios
saludables por

la mayor parte de los alumnos de la U.E. Departamento
Libertador, conllev a

participar en el afrontamiento de esta situacin, apoyndose en el
grupo de

estudiantes que tienen como funcin la preservacin y
mantenimiento de la salud

integral como lo son los Ases de la Salud.

Es de hacer notar que esta problemtica de la Unidad Educativa
Libertador, no ha

sido abordada de forma directa por autores anteriores, sin
embargo, Luzano Esteban

Maria, 2004 y Douglas Garca 2001, en dos trabajos de
investigacin realizados, uno

en Espaa y otro en Barquisimeto, respectivamente, estudian la
importancia que
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tienen los hbitos alimentarios en los escolares y la repercusin
en su estado

nutricional.

Objeto de estudio

Se realiz una investigacin que incluyo a los Ases de la Salud,
de la U.E.

Departamento Libertador, de la Parroquia Unin,
Barquisimeto,durante el lapso

2006 2008 con la finalidad de brindarles un plan de accin para
la promocin de

hbitos alimentarios saludables en el comedor, para de esta
manera concienciar a los

alumnos; sobre la importancia de contar con este recurso, que
les ser beneficioso en

la prevencin y control de problemas nutricionales, aplicndolos
tanto en el comedor

de la institucin como en su propio hogar.

Delimitacin del objeto de estudio

Accin Social: Plan de accin para la promocin de hbitos
alimentarios

saludables.

Sujeto Social:Ases de la salud.Dimensin Espacial: Unidad
Educativa Departamento Libertador. Parroquia

Unin. Barquisimeto. Estado Lara

mbito temporal:septiembre 2006- febrero 2008

RECONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO

Al mejorar las condiciones generales de vida se ha incrementado
la calidad, pero

tambin las responsabilidades de las personas, lo cual hace que
la mayor parte de su

tiempo permanezcan fuera del hogar, e incluso realicen sus
comidas en lugares

cercanos a su trabajo, generalmente en comedores colectivos.
Esta posibilidad

tambin se ha implementado en los centros educativos, ya que en
la mayora de ellos
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los estudiantes cuentan con el servicio de comedor en sus
escuelas, donde realizan su

comida principal. (Campos y cols., 2003)

Es as, como estos comedores de centros escolares son
considerados en el campo

de la salud pblica de una especial importancia, ya que son
utilizados por un grupo depoblacin tipificado como colectivo
vulnerable (Aranceta, 1995).

En efecto, en el marco docente donde se ubican estos comedores
los aportes

alimentarios deben cubrir cuidadosamente las necesidades
cuantitativas de energa y

nutrientes; su estructura cualitativa debe estar en sintona con
las actuales

orientaciones para la promocin de la salud y al mismo tiempo,
deben contribuir a la

educacin nutricional de los nios y jvenes. Para que este esquema
sea operativo es

necesario coordinar los diferentes elementos que integran el
comedor escolar comoson: el men, el utillaje (los utensilios), el
recinto de cocina y el recinto del comedor,

y por supuesto la atencin al usuario, ya que los responsables
del servicio de cocina y

comedor desempean un papel fundamental en este entramado
(Aranceta, 1992;

Aranceta y Prez-Rodrigo 1996).

Dada la importancia de estos cuatro elementos se decidi trabajar
en la U.E.

Departamento Libertador, debido a que desde la implementacin del
Proyecto

Escuelas Saludables en el ao 2000, la problemtica del comedor ha
sido una

constante preocupacin del personal docente, directivo, alumnos,
padres y

representantes y del grupo de trabajadoras de dicho comedor.

Dicha problemtica est caracterizada por varias situaciones entre
las que se

encuentra el hecho de que un nmero importante de estudiantes de
Primera y

Segunda Etapa dejan parte del alimento recibido, a predominio de
ensaladas y sopas,

aparentemente debido a que no estn acostumbrados a este tipo de
comida en sus

hogares y por otra parte, el sabor de los mismos a veces no le
resulta muy agradable;

al respecto De vila (1998), afirma que los hbitos se repiten
cuando sonsatisfactorios a los sentidos, a las emociones, al
entorno fsico y econmico, por lo

cual, implica cierto automatismo que est determinado por
elementos conscientes.

Igualmente, La Gua de Promocin de Alimentacin Saludable de la
Sociedad

Espaola de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) (2002),
afirma que los
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personas que all trabajan, el comedor es un espacio de 7 x 6
metros, tiene una

iluminacin escasa, est pintada en colores verde y amarillo
mostaza, adicionalmente

el techo presenta filtraciones, la pintura se encuentra
deteriorada, y tiene varias mesas

o mesones metlicos en mal estado al igual que las sillas, que
adems son escasas,por lo que no tiene la capacidad suficiente para
alojar a todos los usuarios y hace que

los estudiantes tengan que esperar su turno haciendo largas
colas para poder sentarse

a comer, en razn de esto muchos se retiran a sus hogares debido
a que se cansan de

esperar.

Dentro del comedor est el rea de vestuario, que es un espacio
donde las

trabajadoras se cambian de ropa y tienen los baos cuyas
condiciones son

inadecuadas por tener botes de aguas blancas.En relacin a los
utensilios de trabajo, las trabajadoras del comedor manifiestan

que stos son insuficientes y se encuentran desgastados, el
enfriador donde se

almacenan los alimentos no cuenta con medidor de temperatura, el
estante donde se

guardan las bandejas esta deteriorado y oxidado, una de las
puertas sirve como

pizarra para anotar el men y entre otras cosas la ventilacin y
luminosidad es

deficiente lo que torna el trabajo ms pesado y lento, retrasando
el horario de comida,

el cual no est claramente establecido.

Es de hacer notar, que la resolucin de esta situacin no form
parte de los

objetivos de este estudio, sin embargo se realizaron acciones
tendientes a mejorar el

ambiente mientras la comunidad educativa tramita una solucin
definitiva.

Dentro de esta perspectiva, Aranceta y colaboradores en su
Tratado de Nutricin

Peditrica (2001) plantean que: un entorno fsico agradable, una
dinmica de

servicio amable y en el cuidado en la formas de preparacin y
presentacin de los

platos contribuyen a un refuerzo positivo en los comensales

Por otra parte, el informe anual de el Programa Venezolano de
Educacin-Accinen Derechos Humanos (PROVEA) (2000-2001) menciona que
el programa

alimentario escolar constituye el ms importante a nivel de la
poblacin en edad

escolar abarcando una poblacin estimada de 1 milln 700 mil
estudiantes y

amplindose en las escuelas bolivarianas de una a dos comidas
diarias. Dentro de este
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mismo informe, a juicio de diversos analistas, tales como el
presidente del Consejo

Nacional de Alimentacin (CNA), Andrs Carmona, este programa
adolece de

problemas de cobertura. PROVEA, comparte esta opinin la cual fue
objeto de

tratamiento en el informe Alternativo sobre el Derecho a la
Alimentacin que sepresent, junto con FIAN (International Human
Rights Organisation for the Right to

Feed Oneself), ante el Comit en abril (2000).

De acuerdo a dicho Informe, este programa parece estar diseado
sobre mnimos

tales como una menor cobertura calrica de la requerida,
regularidad sujeta al

calendario oficial nacional -menos de 200 das al ao-, y poca
cobertura en entidades

de mayor ndice de desnutricin.

Debido a esto, hay que insistir en la necesidad de establecer
normas y mejorartanto la organizacin como el espacio fsico del
comedor, en vista que este lugar

constituye una excelente oportunidad para ampliar la variedad de
alimentos, se presta

a la formacin de un espacio abierto a la enseanza de buenos
hbitos, dentro de un

ambiente de encuentro saludable.

Ahora bien, la problemtica precedente plante proponer una serie
de

interrogantes en relacin a la implementacin de un plan de accin
para la promocin

de hbitos alimentarios saludables dirigido a los ases de la
salud de la U.E

Departamento Libertador de la Parroquia Unin, por lo que, estas
interrogantes

fueron las siguientes:

Qu opinin tienen estos alumnos, en cuanto a la calidad y
cantidad de los mens

servidos en el comedor escolar de la U.E Departamento
Libertador?

Qu informacin tienen los ases de la salud sobre alimentacin
saludable y su

importancia?

Contribuir el realizar talleres o actividades vivenciales, a
mejorar y/o modificar

los hbitos alimentarios, de los alumnos de la Unidad Educativa
DepartamentoLibertador que acuden al comedor?

Los ases de la salud sern entes transmisores a otros compaeros y
en sus propias

casas del aprendizaje alcanzado significativamente sobre los
hbitos alimentarios

saludables en los talleres?
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Estas interrogantes fueron resueltas con el presente trabajo,
por lo cual en

secciones posteriores se presenta la informacin
correspondiente.
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CAPTULO II

PERSPECTIVA TERICA METODOLGICA

Antecedentes de la investigacin

La desercin y el bajo rendimiento escolar estn estrechamente
vinculados con el

estado nutricional, de all surge la iniciativa por parte de los
gobiernos de crear

comedores escolares que permitan apalear esa situacin y a su vez
constituir un sitio

donde se pueda extender la educacin que se imparte en las aulas,
para la formacin

de hbitos alimentarios saludables.

Por consiguiente, la relacin entre la salud y los hbitos
alimentarios ha sido

objeto de diversos estudios tanto en el mbito internacional como
nacional y regional,

sin embargo es de hacer notar, que en la bibliografa revisada
las investigaciones

publicadas sobre el tema, corresponden a estudios
cuantitativos.

De esta manera, Aranceta y colaboradores (2004), realizaron el
estudio titulado

Hbitos Alimentarios de los alumnos usuarios de comedores
escolares en Espaa.

Estudio Dime Cmo Comes, publicado en una revista espaola de
atencin

primaria [2004;33(3):131-9}cuyo objetivo general consisti en
analizar los hbitos

alimentarios en la poblacin escolar a travs de una investigacin
epidemiolgica,

descriptiva y transversal en 322 alumnos de manera aleatoria;
corroborndose que la

alimentacin saludable disminuye la aparicin de enfermedades
crnicas y mejora la

calidad de vida en la edad adulta, aunado al impacto cultural,
gastronmico,

educativo y la socializacin de los individuos en la alimentacin
institucional.

Estos autores obtuvieron, que 88% realizaba a diario el
desayuno, de ellos menosde la mitad consuma una racin adecuada de
cada grupo (lcteos, frutas, cereales),

45% hacia una merienda a media maana, la cual consista con
frecuencia en un

bocadillo, golosina o galleta; 45% de los alumnos entre 12 y 16
aos consuma la

mitad de la racin de la comida institucional, debido a la
percepcin del sabor y
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caractersticas organolpticas del plato (50%), as tambin, 85% de
los nios

menores de 12 aos consuma una merienda a media tarde
principalmente un

bocadillo (65%), seguido de un panecillo y chocolates (20%) y
20% con yogur o

fruta, con lo cual, se evidencia que los hbitos alimentarios
pueden ser mejorados conel uso del comedor escolar al ofrecer una
dieta variada, educativa y saludable segn el

autor de la investigacin.

Dentro de este marco,Luzano Esteban Mara, en su tesis de
doctorado en nutricin

(2004) titulado Condicionantes Socioeconmicos de los Hbitos
Alimentarios e

Ingesta de Energa y Nutrientes en Escolares de la Poblacin
Espaola cuyo objetivo

principal fue, evaluar cmo influyen ciertos factores demogrficos
y

socioeconmicos en los hbitos alimentarios e ingesta de energa y
nutrientes en uncolectivo de escolares espaoles, siendo un estudio
transversal epidemiolgico; se

selecciono una muestra de 1506 escolares de ambos sexos, con
edades comprendidas

entre los 6 a 10 aos de edad, censados en 9 provincias de Espaa
dentro de las cuales

las reas de realizacin de las encuestas fueron colegios,
guarderas, centros de salud

y farmacias.

A los nios que aceptaron participar en el estudio se les
entregaron diversos

cuestionarios, encaminados a obtener varios tipos de datos:
estudio diettico donde se

recogieron datos sobre el consumo de alimentos, mediante un
cuestionario

prospectivo de "Registro del consumo de alimentos" durante 3
das, incluyendo un

festivo, un estudio antropomtrico, cuyas medidas de peso y talla
fueron cedidas por

los padres o los propios nios, para a partir de esos datos
calcular el ndice de Masa

Corporal (IMC) y el ndice Nutricional (IN) y finalmente un
estudio del nivel

socioeconmico; utilizando un cuestionario, que recoga diversas
variables como:

provincia de residencia, zona de residencia, nmero de
habitantesIngresos familiares,

estudios y profesin de los padres, se seala que todos los datos
del estudio han sidocodificados y procesados con el programa
estadstico RSIGMA BABEL (1995).

Concluyeron, que el colectivo estudiado presenta unos valores
antropomtricos

normales, sin embargo, el consumo de cereales y legumbres, as
como el de frutas y

verduras no llega al mnimo aconsejado en las guas dietticas para
la poblacin
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infantil espaola; en cuanto a los cereales; 94% de los nios no
llega a tomar 5

raciones/da de cereales y legumbres, con las verduras el 100% no
toma las 3

raciones/da aconsejadas, as mismo, el perfil calrico de las
dietas es desequilibrado,

con un elevado aporte de grasa y protenas en detrimento de los
hidratos de carbono,

se pudo observar, que el 69% de los escolares toman ms de un 40%
de la energa de

la dieta a partir de grasa, siendo aconsejable que esta fraccin
no supere el 30-35% de

las caloras.

Adicionalmente, se constato que en las reas rurales se ingiere
una cantidad de

energa significativamente inferior a la registrada en zonas
urbanas, de igual forma, se

da un mayor consumo de carnes y cereales en las zonas rurales,
mientras que en la

urbana existe un mayor consumo de pescados.

Por ltimo, cuando se analiz la influencia del nivel de educacin
materno en la

situacin nutricional de los nios se constat, una mayor
incidencia de sobrepeso y

obesidad en aquellos nios cuya madre tienen un nivel de educacin
bajo (39% frente

a 26% de sobrepeso y 58% frente a 16% de obesidad) y adems, se
observo un menor

consumo de frutas, verduras y lcteos en este mismo grupo.

De igual manera, en un estudio transversal, descriptivo,
comparativo y analtico

realizado por Bernal y Lorenzana (2003), titulado Diversidad
Alimentara y FactoresDemogrficos y Socioeconmicos, asociados en
beneficiarios de 77 multihogares de

cuidado diario: Regin Central de Venezuela, cuyo objetivo fue
evaluar la calidad

de la dieta de los multihogares, para ello seleccionaron
aleatoriamente 29

Multihogares de cuidado diario en el Distrito Capital y 48 en el
Estado Miranda, para

un total 77; en cada centro se escogi de manera intencional a un
representante y una

cuidadora con disposicin de colaborar con la entrevista.

Concluyeron, que existe una diferencia entre el Distrito Capital
y el Estado

Miranda de 13 alimentos adicionales en los multihogares y de 14
en los hogares

estudiados, pudiendo relacionarse esto con el nivel de pobreza,
tamao del hogar,

nivel educativo de la mujer e ingreso total mensual per cpita en
la regin mirandina,

lo cual se refleja en una calidad de dieta disminuida, por lo
que la diversidad
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alimentara acta favorablemente como predictor de seguridad
alimentara en la

poblacin.

En la misma tnica, con el fin de evaluar la relacin que existe
entre los hbitos

alimentarios y el estado nutricional de los preescolares que
acuden al AmbulatorioUrbano III "Dr. Daniel Camejo Acosta" Douglas
Garca realiz una investigacin

observacional explicativa no experimental de prevalencia con una
muestra de 246

preescolares en el periodo septiembre-octubre del 2001. El
estado nutricional se

determin a travs de la medicin antropomtrica de peso y talla y
su comparacin

con los valores peso/talla, peso/edad, talla/edad considerados
normales para ese grupo

etario, as como se determin la prevalencia de anemia e
hipoproteinemia como

indicadores bioqumicas de desnutricin.As, los hbitos
alimentarios se determinaron a travs de una encuesta a las
madres

donde se, investig frecuencia de consumo de alimentos, modalidad
de consumo y

dieta suministrada en los ltimos tres das, los datos obtenidos
se clasificaron como

adecuados o inadecuados de acuerdo a los requerimientos
considerados normales. EI

22,7% de los nios present algn tipo de dficit nutricional,
siendo, el ms frecuente

la desnutricin leve actual.

Se consigui, que las caractersticas de la dieta y la frecuencia
de consumo de los

diferentes tipos de alimentos estuvieron directamente
relacionadas con el estado

nutricional. La modalidad de, consumo no tuvo influencia
significativa sobre el

estado nutricional. El 41,9% de los nios presentaron anemia,
cifra alta en

comparacin con estudios similares; sta est influida por las
caractersticas de la

dieta y la frecuencia de consumo de los diferentes alimentos. La
mayora de los nios

(86,6%) presentaron cifras de protenas en sangre dentro de
lmites normales.

Por consiguiente, estos resultados obtenidos servirn para tener
un diagnstico de

salud de los preescolares que acuden al Ambulatorio y orientar
futuras, acciones de,intervencin nutricional y desarrollo de
programas educativos para esta poblacin

Es importante acotar que los estudios previos reseados, a pesar
de no ser de tipo

cualitativo, demuestran la carencia de hbitos alimentarios
saludables en los nios

estudiados, de all la necesidad que existe de insistir en la
implementacin y
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adquisicin de estas conductas en la infancia, y a su vez
resaltar el rol tan importante

que constituyen los centros educativos en este proceso.

Modo de explicacin

La alimentacin es una necesidad fisiolgica vital para la vida
que tiene una

importante dimensin social y cultural, en tal sentido el
establecimiento de

comportamientos alimentarios saludables representa un gran reto
para quienes tienen

la responsabilidad de preservar la salud.

En vista de lo anterior, se han realizadopublicaciones con
aportes significativos

acerca del tema,que han permitido establecer las bases de las
nociones fundamentalesdel origen del problema, as como su
abordaje.

Para sustentar la investigacin se utiliz los siguientes modelos
tericos: el

enfoque terico de los textos fundamentales de la FAO. Food and
Agriculture

Organization (Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura)
dependiente de las

Naciones Unidas (2004), las Leyes Fundamentales de la
Alimentacin del Dr. Pedro

Escudero y la Teora del Aprendizaje Significativo de David
Ausubel (1983), citado

por Araya (2000).

En este sentido, se analizaroncada uno de los aspectos
planteados por los autores:

Aspecto Terico de los Textos Fundamentales de la Organizacin de
las

Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura

La FAO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y
la

Agricultura) fue creada el 16 de octubre de 1945 en una
conferencia en Qubec, es tal

su trascendencia que a partir de esta fecha se celebra el Da
Mundial de laAlimentacin.

Esta organizacin presta asistencia para el desarrollo, asesora a
los gobiernos en

materia de poltica y planificacin; recopila, analiza y difunde
informacin y funciona

como foro internacional para debatir cuestiones de agricultura y
alimentacin.
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Asimismo ayuda a los pases a prepararse para las emergencias
alimentaras y

proporciona asistencia de socorro

El planteamiento de esta organizacin surge en Springfield
(EEUU), como una

inquietud de un grupo organizado con la finalidad de brindar una
alimentacinadecuada a todas las personas de los pases desarrollados
y en vas de desarrollo, sus

preceptos consisten en crear polticas adecuadas de cultivo,
transporte y

procesamiento de los alimentos, as como fomentar hbitos
alimentarios saludables en

la poblacin a nivel mundial para incrementar la calidad de vida,
el crecimiento

econmico de los pueblos y liberar del hambre a la humanidad.

De esta forma, la promocin de una dieta saludable y cambios
favorables en el

estilo de vida, disminuyen de manera importante la extensin
global de lasenfermedades crnicas, adems, sector agrcola y
alimentario tiene relevancia en la

promocin de dietas saludables de manera individual y
colectiva.

Asimismo, sus actividades principales comprenden 4 aspectos
bsicos:

1. El ofrecimiento de la informacin adecuada a la poblacin que
lo solicite a

travs de un equipo multidisciplinario de especialistas y
asesores internacionales, de

igual manera a travs de la publicacin de material impreso y
disponible por medios

electrnicos.

2. Compartir el conocimiento especializado en el mbito poltico,
colocando a

disposicin asesora legal con respecto a leyes y polticas
agrcolas que sean

favorables para el desarrollo de la agricultura.

3. Ofrecer un espacio de encuentro internacional que permita
compartir

inquietudes y experiencias de diversos pases en relacin a la
agricultura y la

alimentacin y se creen acuerdos y consensos permanentes.

4. Trasladar los proyectos a la realidad de las poblaciones de
menos recursos.

En un anlisis nutricional que realiz la FAO en Venezuela (2000),
obtuvo lossiguientes resultados: La agricultura contribuye en 5-6%
al Producto Interno Bruto

(PIB) y con 3% de las exportaciones, cuenta con excelentes
condiciones para el

cultivo de frutas tropicales tales como el mango, cambur,
pltano, lechosa, pia;

leguminosas y oleaginosas, entre estas ltimas la palma aceitera;
donde las
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principales limitaciones para la utilizacin agropecuaria de los
suelos se relacion con

el relieve (ms del 40% del territorio), baja fertilidad natural
de la tierra (1/3 del

territorio), la deficiencia de drenaje y problemas relacionados
con la aridez, lo que

ocasiona dficit en la produccin de algunos rubros en relacin con
los alimentos.

Segn, los informes sobre el perfil nutricional en Amrica Latina
que maneja la

Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la
Agricultura (FAO) en

Venezuela (2000), plantea que las reas ms involucradas en
malnutricin crnica y

aguda eran aquellas de poblaciones pequeas y mas pobres, de
igual manera en la

dieta diaria de este sector, exista una menor ingesta de caloras
y consumo de

alimentos de origen animal, situacin que podra cambiar con el
uso y sustitucin

alternativa de alimentos con el mismo aporte nutricional y ms
accesible a las

comunidades de recursos menos favorecidos.

En este sentido, los datos obtenidos por el Sistema de
Vigilancia Alimentaria y

Nutricional (SISVAN), citado en la FAO (2000) indican un 4,7% de
insuficiencia

ponderal, 13,6% de retardo de crecimiento y 3,1% de emaciacin.
Estos valores al ser

comparados con los parmetros internacionales permiten ubicar a
Venezuela en los

rangos definidos como bajos o aceptables (De Onis et al,
1995).

Relacionado a lo anterior, en las ltimas dcadas ha ocurrido un
incremento en lasnecesidades energticas y el suministro de energa
alimentara, durante la Encuesta de

Seguimiento al Consumo de Alimentos ESCA (1997), citada en la
FAO (2004), se

puede apreciar que los cereales preferidos siguen siendo la
harina de maz precocida,

cuyo representante principal lo constituye la arepa; el arroz y
el pan de trigo; de los

tubrculos papa y yuca; en leguminosas las carotas negras; de las
hortalizas el tomate,

la cebolla y zanahoria; de las frutas naranjas, cambur y
lechoza. En las carnes, las

aves superan el consumo de carne de res motivado al factor
monetario.

De igual manera, en el consumo de pescados predominan los de
menor costo

(Sardina fresca y Corocoro) manteniendo un sitial importante el
Atn enlatado. De

los productos lcteos el mayor consumo corresponde a leche lquida
completa y en

segundo lugar el queso blanco. Llama la atencin en 1997 el
aumento en el consumo
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de cereales y leguminosas en las reas urbanas y la disminucin en
frutas y hortalizas,

grasas y aceites, pescado y productos lcteos.

En todo caso, la contribucin porcentual de protenas, grasas y
carbohidratos se

encuentra dentro de lo establecido como Metas Nutricionales para
Venezuela

(INN/Fundacin Cavendes, 1991). En general la participacin de las
protenas en la

disponibilidad energtica se ha mantenido alrededor del 10,4% y
las variaciones se

han reflejado en el porcentaje aportado por las grasas (20,1% a
23,9% del suministro

de energa alimentaria entre 1964-66 a 1996-98) y los hidratos de
carbono (69,6% a

65,7% del suministro de energa alimentaria en lo mismo
periodo).

Dentro de este marco, la FAO en colaboracin con una amplia gama
de

organismos de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
regionales e

internacionales dise el programa educativo dirigido a docentes y
alumnos

denominado Alimentar la mente para combatir el hambre, la cual
fue desarrollada

como uno de los muchos esfuerzos que estn siendo desplegados a
nivel mundial para

combatir el hambre y la malnutricin, este programa se desarrolla
en 3 lecciones de

45 minutos cada una aproximadamente para cada una de las fases
de enseanza:

elemental, intermedia y secundaria.

En las tres fases se dan respuesta de forma simple y
comprensible a las siguientesinterrogantes: Qu es el hambre y la
malnutricin y quienes la padecen?, Por qu

padecen hambre y malnutricin las personas? y Qu se puede hacer
para erradicar el

hambre?

La iniciativa se basa en la premisa de que los nios y los jvenes
pueden:

Ser introducidos a los problemas del hambre y la malnutricin,
tanto a nivel global

como local, a partir de material comn de fcil adaptacin.

Recibir instrumentos para el trabajo conjunto en la solucin de
los problemas de

seguridad alimentaria.

Sentirse ms motivados si se les ensea lecciones de diversas
partes del mundo, de

diferentes culturas y circunstancias.

Formarse para ser ciudadanos globales responsables
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Desde esta perspectiva, se tuvo una visin integral y global,
para que todas las

personas tengan un acceso adecuado a los alimentos y su consumo
idneo, lleve a

mejorar la calidad de vida, por lo que este programa educativo
fue muy til para

brindar de manera sencilla, didctica y amena la informacin sobre
alimentacinadecuada y hbitos alimentarios saludables a los usuarios
del comedor de la Unidad

Educativa Departamento libertador

Leyes fundamentales de la Alimentacin del Dr. Escudero.

La alimentacin cubre una necesidad bsica del hombre que requiere
ser satisfecha

en cantidad y calidad, de all pues, que todos los individuos
necesiten un continuoaporte de energa y elementos para mantener las
funciones vitales, reconstituir los

tejidos, crecer y defenderse de las enfermedades, es por ello
que una alimentacin

correcta y adecuada contribuye a obtener este objeto.

De esta manera, el Dr. Pedro Escudero, mdico Argentino, en
respuesta a estas

inquietudes crea la ctedra de Clnica y Nutricin, formulando la
cuatro reglas de la

alimentacin: "La alimentacin del hombre debe ser suficiente,
armnica y

adecuada, bases de la enseanza de la nutricin para la Argentina
y el mundo

Estas leyes son universales, aplicables a todos los seres vivos
y constantes e

invariables, adems de ser vlidas en todos los casos, en
cualquier edad y tanto para

individuos sanos, como para aquellos que estn
enfermos.(Ministerio de Salud de la

provincia de Buenos Aires, (2005).

En tal sentido, estas leyes plantean que la alimentacin debe
ser:

Suficiente en Cantidad:Debe aportar la cantidad necesaria de
nutrientes, ya que

de no ser as, el organismo usa sus reservas endgenas lo que
conlleva al

adelgazamiento.Completa en Calidad:Proporciona al organismo las
sustancias que van a formar

parte de sus propios tejidos y le permita cumplir sus funciones
idneamente.

Balanceada y Armnica: Los alimentos tienen que guardar una
relacin de

proporcin entre s, en vista que los nutrientes interactan y
dependen unos de otros,
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de all la importancia de mantener las proporciones correctas,
por lo que debe existir

una adecuada relacin entre los hidratos de carbono, las protenas
y los lpidos.

Adecuada: La alimentacin debe ser acorde a la edad, sexo, talla,
complexin

fsica, actividades y a los momentos biolgicos por los que se
atraviesan.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires plantea

que estas leyes deben ser cumplidas en todos sus aspectos, ya
que es frecuente

observar que la cuarta ley es muy difcil de cumplir, de hecho en
la mayora de los

casos en los hogares y comedores escolares, inclusive el que
opera en Unidad

Educativa Departamento Libertador se prepara un solo men diario
para todo el

alumnado, muchas veces sin tener en cuenta las necesidades
particulares de cada

estudiante.

Una alimentacin correcta aumenta la esperanza de vida, disminuye
la tasa de

morbilidad y mortalidad, adems de la incidencia de enfermedades
infecciosas, de

manera que estos fundamentos mencionados; estarn constantemente
presentes al

momento de impartir hbitos alimentarios saludables al grupo de
Ases de la Salud

de la Unidad Educativa Departamento Libertados

La Teora del Aprendizaje Significativo de David Ausubel:

Ausubel y otros, citado en Araya (2000), plantean en su teora
que el aprendizaje

depende de la estructura cognoscitiva previa y cmo se relaciona
sta con la

informacin nueva. Asimismo, es relevante conocer cules son los
conceptos que el

individuo maneja. El conocimiento no se inicia de cero, sino que
parte de las

experiencias y conocimientos que los alumnos tengan sobre
determinado tema, los

cuales pueden ser aprovechados para el aprendizaje.

Relacionado con lo anterior Ausubel (op cit), plantea: "Si
tuviese que reducir toda

la psicologa educativa a un solo principio, enunciara este: El
factor ms importante

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Avergese esto y ensese

consecuentemente". De esta manera los conocimientos y el
aprendizaje bsico e
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innato del individuo no estn aislados y deben tomarse en cuenta
para la integracin

del aprendizaje e internalizacin de nueva informacin.

Tambin el autor seala, sobre el proceso educativo, que se deben
realizar

conexiones entre los conceptos conocidos en la estructura
cognoscitiva y los que se

estn aprendiendo. Una de las caractersticas ms importantes de
este aprendizaje es

la interaccin que se produce entre el conocimiento de la
estructura cognoscitiva y la

informacin nueva (ms all de una simple asociacin), de manera tal
que estas

adquieren un significado y son integradas de manera no
arbitraria y sustancial.

Lo anterior, segn el autor, se fundamenta en la experiencia
humana, que no solo

implica pensamiento, sino tambin afectividad y solo cuando se
considera de forma

integral se capacita al individuo para enriquecer el significado
de su experiencia. En

los alumnos del 5to grado que acuden alcomedor, que integran
esta investigacin, es

relevante revisar y tomar en cuenta los conocimientos previos,
que tienen sobre

hbitos de alimentacin saludable, para de este modo, en la medida
que se introduzca

la nueva informacin, buscar la manera de ir asocindola e
integrando al

conocimiento ya existente, en un nivel cognoscitivo que permita
producir un

significado real para ellos y por consiguiente lograr la
adquisicin del aprendizaje

efectivo.Para el autor, el aprendizaje mecnico puede ser
necesario en algunos casos, por

ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos,
cuando no existen

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo
caso debe preferirse el

aprendizaje significativo, pues, ste facilita la adquisicin de
significados, la

retencin y la transferencia de lo aprendido. Ausubel y otros,
citados en Araya

(2000), distinguen tres tipos de aprendizaje significativo
dentro de la modalidad

considerada ms deseable y adecuada para el aula, el aprendizaje
significativo por

recepcin con sus diferentes tipos como los son: De
representaciones, de conceptos y

de proposiciones.

En este sentido, esta autora plantea que el aprendizaje de
representaciones

descrito por Ausubel, est basado en el aprendizaje de
vocabulario, empieza en nios
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pequeos y los adultos que estn aprendiendo un idioma nuevo, en
el cual se

relaciona lo que se oye con la imagen que se ve y se establece
la conexin.

Igualmente, en el aprendizaje de conceptos, se relaciona el
conocimiento existente

con la informacin recin adquirida y ocurre tanto en la etapa
preescolar como en la

adolescencia y la adultez. Los conceptos son adquiridos a travs
de dos procesos: la

formacin y la asimilacin.

Segn lo anterior, habra que corroborar que habilidades y
conceptos, traen ya

ganados los representantes de los ases de la salud, para que a
partir de all se inicie el

proceso de modelamiento o reforzamiento, segn sea el caso.

Por su parte, en Araya (2000) se propone que el aprendizaje de
proposiciones

exige captar el significado de las ideas expresadas, implica la
combinacin y relacinde varias palabras cada una de las cuales
constituye un referente unitario, luego estas

se combinan de tal forma que la idea resultante es ms que la
simple suma de los

significados de las palabras individuales, produciendo un nuevo
significado que es

asimilado a la estructura cognoscitiva a travs de un relacin
interactiva.

Ausubel, tambin plantea en relacin al aprendizaje combinatorio,
que se

caracteriza, por que el nuevo conocimiento, no se relaciona con
la estructura

cognoscitiva previa, sino con la estructura general, y el mejor
ejemplo de este es el

estudio de ciencias bsicas y conceptos abstractos que se
relacionan de manera

general con la informacin cognoscitiva anterior.

En torno a lo anterior estos investigadoresproponen algunos
requisitos a poner en

prctica en el proceso educativo:

Las actividades deben ser planificadas con anterioridad.

Mantener un orden cronolgico y didctico de la temtica y
contenidos.

Utilizar las semejanzas y diferencias para ilustrar mejor las
representaciones

Motivar a la participacin activa de los alumnos aclarando dudas,
planteando y resolviendo

interrogantes que ameriten un ejercicio cognoscitivo.

Concluir con un resumen de las ideas principales, para la
integracin de la informacin

nueva en la estructura cognoscitiva.

Sobre la base de esta teora del aprendizaje significativo de
Ausubel se logr

establecer un nexo cognoscitivo, que permiti explicar, la manera
de cmo conseguir
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la adquisicin de hbitos alimentarios saludables, en el grupo de
alumnos

integrantes de los Ases de la Salud de la Unidad Educativa
Departamento

Libertador.

Expuesta, anteriormente la relacin que guarda cada teora con la
investigacin en

cuestin, resulta claro la importancia de estos fundamentos
tericos, que soportaron

las bases, por una parte, de la necesidad impostergable de crear
hbitos alimentarios

saludables en la infancia y por ende su repercusin en la salud,
y finalmente por otro

lado, la forma como debe llevarse acabo ese aprendizaje para que
sea efectivo y

duradero en el tiempo.

Bases Legales

Las bases legales de esta investigacin son: La Constitucin de la
Repblica

Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgnica para la Proteccin del
Nio y del

Adolescente (LOPNA, 1998), Ley del Instituto Nacional de
Nutricin (1968)

La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, expresa
en su artculo78

El Estado promover la incorporacin progresiva de los nios, niasy
adolescentes a la ciudadana activa y un ente rector nacional
dirigir

las polticas para la proteccin integral de nios, nias u
adolescentes.

En su Artculo 79 expresa

Los jvenes y las jvenes tienen el derecho y el deber de ser
sujetosactivos del proceso de desarrollo. El Estado con la
participacin solidariade la familia y la sociedad, crear
oportunidades para estimular su trnsitoproductivo hacia la vida
adulta, y en particular la educacin, capacitaciny el acceso al
primer empleo en conformidad con la Ley.

En relacin con estos artculos, el estado procura que la poblacin
infanto-juvenil, cuente con todo el apoyo que el gobierno le pueda
brindar en relacin,con los aspectos que garanticen el bienestar y
desarrollo idneo de este sectorcritico de la poblacin, dentro de lo
cual esta incluido tcitamente el factoralimentacin.

El Artculo 30 de la LOPNA estipula el derecho a un nivel de vida
adecuado.
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Todos los nios y adolescentes tienen derecho a un nivel de
vidaadecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho
comprendeentre otros una alimentacin balanceada y nutritiva,
vestido apropiado y

vivienda digna.Segn este artculo se puede evidenciar la
importancia de contar con una

alimentacin balanceada, para poder alcanzar un alto nivel de
vida.

La Ley del Instituto Nacional de Nutricin en su artculo 4
cita:

Son fines del Instituto Nacional de Nutricin:Investigar los
problemas relacionados con la nutricin y la

alimentacin en Venezuela, y estimular, asesorar y contribuir a
lainvestigacin nutricional que realicen las instituciones
docentes,asistenciales, de investigacin, pblicas o privadas cuando
se trate

especialmente de investigacin aplicadaPreparar el personal idneo
que el Instituto juzgue conveniente para

realizar en forma adecuada sus programas; y contribuir con la
formacinde personal profesional en el campo de la nutricin, con
UniversidadesNacionales y otras instituciones docentes y de
investigacin

En este sentido se promueven los estudios en el campo de la
nutricin, as como la

capacitacin de personal en esta rea, para mantener y crear
programas que

contribuyan a mejorar el estado nutricional de la poblacin.

Matriz de la Investigacin-accin

La presente investigacin se enmarca dentro del paradigma
cualitativo bajo la

modalidad de la Investigacin Accin, el cual es un proceso
sistemtico de

aprendizaje que apunta simultneamente a conocer y actuar, con el
propsito de crear

un cambio en una condicin existente, para luego realizar el
anlisis de la experiencia

efectuada.

En la actualidad la investigacin cualitativa es realizada por
investigadores en las

ciencias sociales y por profesionales de diversos campos,
interesados en asuntos

relacionados con el comportamiento y el funcionamiento humano y
es definida como

la ciencia y el arte de describir un grupo o una cultura (Reyes,
2002)
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Esta modalidad de investigacin permite mltiples interpretaciones
de la realidad y

de esta manera se obtiene informacin para el diseo de un estudio
o programa, en

este sentido, el autor considera que el investigador cualitativo
estudia los asuntos

cotidianos; de aquellos patrones del comportamiento y el
pensamiento humanos que

ocurren en el da a da y que se caracteriza por su capacidad para
mantener una mente

abierta ante los grupos o culturas que estudian, donde esta
capacidad del investigador

le permite explorar fuentes de datos que inclusive pueden no
estar consideradas al

momento de disear el estudio.

De igual manera, segn Gonzlez (2000), la investigacin
cualitativa reconoce la

subjetividad de las personas como parte constitutiva de su
proceso de estudio. Ello

implica que las ideologas, las identidades, los juicios y
prejuicios, y todos los

elementos de la cultura llenan los propsitos, el problema, el
objeto de estudio, los

mtodos e instrumentos.

Por esta razn, la presente investigacin estuvo enmarcada en este
concepto

cualitativo, ya que fue relacionada con la intencionalidad de
fomentar hbitos

alimentarios saludables, en un grupo de jvenes que se
encuentraban en formacin,

los cuales arrastraban conceptos y costumbres adquiridas en sus
hogares, es decir por

un conjunto de subjetividades, que fueron tomadas en cuenta; a
la hora de realizareste estudio.

Asimismo, Taylor y Bogdan (1990), afirman que la metodologa
cualitativa

permite interpretar en forma dinmica la conducta humana,
conociendo as, la manera

en que los individuos definen su mundo y aqu el investigador
intenta ver los casos

desde el punto de vista de otras personas.

Entre las tcnicas utilizadas para realizar una investigacin
cualitativa conocidas

se encuentran la Observacin Participante, la Entrevista, los
Informantes Claves, las

Biografas, la Revisin de Documentos Oficiales, el Estudio de
Caso, los Grupos

Focales y los Cuestionarios. (Reyes, 2002) Cada tcnica tiene la
capacidad de

modificarse y ajustarse a las necesidades de la investigacin.
Por ejemplo, la

entrevista puede ser grupal, individual, grabada, filmada o
escrita
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La recopilacin de datos consiste en las actividades
desarrolladas y la

administracin de las tcnicas seleccionadas para recoger la
informacin, tanto en

comunidades, como en empresas u otras instituciones, que en este
caso correspondi

a una Unidad Educativa, por lo que la insercin fue un proceso
crtico, que fuenegociado, entre el investigador y el
investigado.

Segn Strauss y Corbin (1990), los resultados de la investigacin
cualitativa

pueden usarse para aclarar e ilustrar hallazgos cuantitativos,
construir instrumentos de

investigacin, desarrollar poltica pblica, evaluar programas,
proveer informacin

con fines comerciales, guiar las prcticas de los profesionales,
servir a fines polticos

o cientficos

En resumen, la investigacin cualitativa representa una nueva
forma de pensar y

de hacer ciencia, que valora las perspectivas de los
investigados sobre sus mundos y

busca descubrir esas perspectivas, requiere la inmersin del
investigador en la vida

cotidiana de su objeto de estudio, visualiza la investigacin
como un proceso

interactivo entre el investigador y el investigado y es
principalmente descriptiva y

depende de las palabras y los comportamientos de las personas
como fuente de datos

primarios (Marshall y Rossman, 1989).

En este mismo enfoque, uno de los mtodos de investigacin
cualitativa lo

constituye la investigacin-accin propuesta por Lewin citado en
Martnez (2004), la

cual se promueve que un colectivo social identifique problemas y
busque las vas de

solucionarlos, mediante procedimientos de accin sistemtica y
reflexin sostenida,

suponiendo que la interpretacin de la realidad la dan los
protagonistas de las mismas

y actan en sus procesos sociales.

Por otra parte Carr y Kemmis , citados por Guerrero (1997),
opinan que los objetos

de la Investigacin - Accin son sus propias prcticas educativas y
su entendimiento

de ellas, as como las situaciones en que se practica.Las
caractersticas de este tipo de investigacin segn Ray Rist (Tomado
de Taylor

y Bogdan, 1990) son:

Es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos y
comprensiones

partiendo de pauta de datos, siguen un diseo flexible. Se
estudia a los
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adolescentes, en el contexto de su pasado y de las situaciones
en las que se

encuentran. Los investigadores son sensibles a los efectos que
ellos causan

sobre las personas objetos de estudio, interactuando con los
informantes en

forma natural. Tratan de comprender a las personas dentro de su
marcoreferencial, es esencial experimentar la realidad tal como es
vista por otros.

Aparta su propia creencia, perspectiva y predisposicin, todo es
tema de

investigacin. Se busca una comprensin detallada de las
perspectivas de otras

personas. Es humanista, se llega a conocer en lo personal las
necesidades de

los alumnos sobre la informacin de hbitos alimentarios
saludables y su

importancia. Se da nfasis a la validez de la investigacin, se
asegura un

estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente dice y hace,
se obtiene unconocimiento directo de la vida social.

Todas las personas y escenarios son dignos de estudio. En
cualquier escenario

se puede hallar un proceso social de tipo general y en cada
escenario se puede

estudiar el mejor modo de algn aspecto de la vida social,
involucrando no

solo a los alumnos sino tambin a los educadores y familiares de
dicha unidad

educativa.

Por otra parte, Guillemat (2004), describe la investigacin-accin
como un proceso

de aprendizaje colectivo, a criterio de este autor, el proceso
se inicia con la accin

desde un punto de inicio, seguido de la evaluacin de los
resultados basados en la

experiencia, los cuales se analizan e internalizan para su mejor
comprensin, luego se

utiliza la abstraccin para poder construir un modelo terico de
la actividad, tomando

en cuenta sus funciones, ventajas y desventajas, y por ltimo
evaluar las estrategias y

modificarlas siguiendo como base las funciones esenciales
utilizadas en la creacin

del modelo terico. Este ciclo podra repetirse tantas veces como
sea necesario como

se puede observar en la figura siguiente:
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Proceso de la Investigacin-Accin

Al tomar en cuenta estos aspectos, en el momento de planificar
la investigacin,

se estableci un proceso practico ligado a las necesidades
planteadas por los

alumnos, implementando la participacin del investigador y de
estos en busca de

mejorar sus inquietudes, mediante la interaccin grupal,
realizando un anlisis crtico

sobre la importancia de adquirir hbitos alimentarios saludables,
que dejaron una

enseanza positiva; por lo que, se busc cambios que reflejaron en
su propia persona

y en la comunidad.

As, las cosas se justifica la realizacin de esta investigacin
bajo este enfoque, por

lo que a continuacin se presentan las categoras y sus formas de
abordaje, as como

su direccionalidad y objetivos.

Categoras

As, las cosas se justifica la realizacin de esta investigacin
bajo este enfoque, por

lo que a continuacin se presentan las categoras y sus formas de
abordaje, as como

su direccionalidad y objetivos.
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Categoras

Alimentacin

Es el suministro al cuerpo humano de sustancias conocidas como
nutrientes queson aquellas que se encuentran en los alimentos y son
utilizadas por el organismo

para su desarrollo y mantenimiento. Son: los hidratos de
carbono, los lpidos, las

protenas, las vitaminas, los minerales y el agua. (SEDCA,
2003)

Nutricin

Proceso mediante el cual el tubo digestivo, transporta y
transforma en molculas

pequeas que son absorbidas y utilizadas a nivel celular para un
funcionamiento

optimo del organismo. (SEDCA, 2003)

Hbitos alimentarios

Costumbres familiares y sociales sobre la utilizacin, preparacin
e ingestin de

determinados alimentos condicionado por la estructura y
organizacin familiar, as

como por el contexto geogrfico y cultural de los individuos.
(Gonzlez, 2000)

Dieta saludable:Calificacin dada al conjunto de alimentos que
componen los mens de un da y

que, en variedad y cantidad, mantienen las proporciones
adecuadas para proteger la

salud y prevenir la enfermedad. (Lpez, 2000)

Ases de la Salud:

Grupos de alumnos pertenecientes al 8vo grado de la U.E.
Departamento

Libertador con condiciones y actitudes de liderazgo. Que actan
como agentesmultiplicadores de temas relacionados con la salud.
(Del autor)
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Direccionalidad de la investigacin:

Finalidad:

Disear un plan de accin para la promocin de hbitos alimentarios
saludables

dirigido a los Ases de la Salud, de la Unidad Educativa
Departamento

Libertador. Parroquia Unin, Barquisimeto. Estado Lara.
20062008

Objetivos:

1. Explorar la opinin de los Ases de la Salud acerca de los mens
servidos enel comedor escolar.

2. Analizar el valor energtico y proteico-calrico de los mens
servidos en el

comedor escolar.

3. Disear un plan de accin destinado a reforzar o modificar los
hbitos

alimentarios saludables dirigido a los Ases de la Salud, de la
Unidad

Educativa Departamento Libertador

4. Aplicar el plan de accin sobre hbitos alimentarios
saludables,previamentediseado en los Ases de la Salud, de la Unidad
Educativa Departamento

Libertador

5. Evaluar el plan de accin sobre los hbitos de alimentacin
saludables

aplicado.

Para el logro de los mismos se persiguieron las siguientes
metas

Indagar la opinin que tienen los usuarios sobre los diferentes
tipos de men

servidos en el comedor escolar.

Explorar sus creencias y costumbres

Indagar el valor energtico de los mens servidos
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Idear y organizar estrategias educativas significativas para
reforzar o

modificar los hbitos alimentarios susceptibles de cambio, en los
Ases de la

salud

Incentivar la adquisicin de pautas de conducta alimentarias
beneficiosas en

los participantes, tanto en la escuela como en otros entornos
donde se

desenvuelven

Analizar y evaluar las nuevas evidencias obtenidas luego de las
actividades

vivenciales realizadas, con la finalidad de promover entre el
personal

docente, directivo, del comedor y los alumnos, adems de los
padres y

representantes, de la U.E. departamento Libertador

Estas metas se lograron con la aplicacin de las siguientes
tareas.

Tareas

Se visit la Unidad Educativa Departamento Libertador,
especficamente al

personal de comedor y Comisin de Salud, donde se les notific la
naturaleza

de la investigacin.

Se realiz una inspeccin del espacio fsico del comedor en
conjunto con

Comisin de Salud y el personal de cocina.

Se elabor una gua de preguntas abiertas que abarcaron, por una
parte, los

aspectos relacionados con la calidad y cantidad del alimento
servido, y por la

otra, aquellos que tienen que ver con la presentacin del plato y
la atencin

prestada, sus creencias y costumbres.

Se solicit al personal de comedor una lista de los mens
servidos.

Se realiz una dinmica grupal con la estrategia de lluvia de
ideas, para

indagar los conocimientos previos que tienen los ases de la
salud, acerca de

los hbitos alimentarios saludables.

Se realizaron actividades vivenciales de carcter significativo
como talleres,

grupos de discusin, visitas a la Cooperativa de alimentos y
conversaciones


	
7/25/2019 comedor proyecto.pdf

43/206

33

con expertos en el rea de nutricin, actividades de preparacin de
alimentos,

que conllevaron a elaborar, en conjunto con los participantes,
una serie de

mens con alimentos agradables, balanceados, accesibles
econmicamente y

variados.

Se dieron nociones bsicas de alimentacin saludable, a los Ases
de la

Salud

Se dise el material de apoyo necesario para las actividades.

Se incentiv a los ases de la salud para que multipliquen la
informacin

adquirida a sus otros compaeros en diversos ambientes, y para
que decidan

nuevas acciones.

Estrategia de Articulacin

Es un proceso de relevancia dentro del paradigma cualitativo y
la investigacin-

accin, que permite el conocimiento, la comunicacin, la educacin
y la evaluacin

de la interaccin que ocurre durante el desarrollo de la
investigacin,

proporcionndole validez a la misma, la cual es definida por
Martnez (2004), comola fuerza mayor de las investigaciones
cualitativas, que le otorga a este tipo de

estudios una seguridad que pocos mtodos pueden ofrecer.

Al respecto Prez (1998), seala que la estrategia de articulacin
implica, el

recoger datos desde punto de vistas distintos y realizar
comparaciones mltiples de un

fenmeno nico, utilizando diversas perspectivas y mltiples
procedimientos.

A travs, de un examen cruzado de la informacin, se pueden
obtener datos de

gran inters que permitan no slo el contraste de los mismos, sino
adems adquirir

nuevos datos que no han sido aportados desde el inicio de la
investigacin.

Segn Lanz (1994), citado en Salas (2006), los procesos de
investigacin

destinados a promover cambios en el objeto de estudio, van a
conllevar cierta

resistencia, sin embargo si se trabaja con grupos pequeos y
motivados, este es un
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obstculo fcil de vencer, observando entonces las
transformaciones tanto a nivel

cognoscitivo, como afectivo y colectivo.

Por este motivo para lograr los objetivos planteados se hizo
necesario establecer

una conexin o nexo entre los participantes y el investigador que
permitieron, unaretroalimentacin positiva a travs de una
comunicacin efectiva y asertiva, en un

lenguaje sencillo y cotidiano, que conllev a instituir en un
principio la fase

diagnostica y posteriormente disear las acciones a seguir para
producir el

intercambio de informacin constante entre observador y los
participantes.

En consecuencia, por medio de esta estrategia planteada se
promovieron cambios

en relacin a los hbitos alimentarios saludables en los Ases de
la salud de la

Unidad Educativa Libertador, quienes demostraron adquisicin de
habilidades y

destrezas en concordancia con el tema de la alimentacin,
transformndose a su vez,

en entes multiplicadores de la informacin recibida tanto con sus
familiares, como

con el resto del alumnado.
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CAPTULO III

DISEO OPERACIONAL

Tcnicas e Instrumentos de Recoleccin de la Evidencia

El siguiente trabajo est enmarcado dentro del paradigma
cualitativo bajo la

modalidad de investigacin-accin, el cual es el ms indicado para
estudiar los

fenmenos sociales y educativos, por sus caractersticas de ser
holstico, donde segn

Rusque (2003) es un proceso en el que el investigador se
incorpora a la investigacinpara trabajar conjuntamente y de manera
sistemtica, estableciendo acciones que

simultneamente resuelven un problema concreto, por lo que es
factible extrapolar al

presente estudio, establecido en la modalidad
investigacin-accin, donde se realizo

un plan de accin dirigido a un grupo de alumnos Ases de la salud
que acuden al

comedor escolar de la Unidad Educativa Departamento Libertador
Parroquia

Unin.

De esta manera, para la recoleccin de datos se utilizaron los
siguientes

instrumentos y tcnicas: Observacin participante, las entrevistas
estructuradas,

semi-estructuradas, el diario de campo y el registro a travs de
fotografas y

filmaciones.

En relacin con la observacin participante, segn Aguirre Baztn
(1995), esta

tcnica se caracteriza por la existencia de un conocimiento
previo entre observador y

observado y una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar
a una iniciativa por

parte de cada uno de ellos en su interrelacin con el otro. El
observado puede

dirigirse al observador, y el observador al observado en una
posicin de mayor

cercana psicolgica pero con un nivel de participacin bajo o
nulo.

Este autor, considera que la observacin participante se refiere
a una prctica que

consiste en vivir entre la personas que son objeto de estudio,
llegar a conocerlos, a
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conocer su lenguaje y sus formas de vida a travs de una intrusa
y continuada

interaccin con ellos en la vida diaria.

El objetivo fundamental de la tcnica de observacin participante
es la descripcin

de grupos sociales, mediante la vivencia de las experiencias de
las personas

implicadas en una institucin, en nuestro caso un grupo de
alumnos denominados los

Ases de la salud de la U.E Departamento Libertador de la
Parroquia Unin, con

el fin de captar cmo definen su propia realidad y los
constructos que organizan su

mundo.

En otras palabras, en la presente investigacin, la aplicacin de
esta tcnica se

utiliz con la finalidad de describir el escenario donde se
desarroll el estudio, as

como para describir las actividades que se realizaron y los
rasgos personales de cada

uno de los alumnos.

Por lo tanto, la observacin directa de eventos relevantes ha de
realizarse durante

la interaccin social en el escenario con los sujetos del
estudio, definidos como

muestra, unida a entrevistas formales e informales, registros
sistemticos, recogida de

documentos y materiales, de forma flexible segn la direccin que
tome el estudio

(Rincn y colaboradores, 1995)

Una vez establecidoel contacto con los estudiantes, se utiliz la
entrevista, la cual se define

segn Ort citado por Navarra (2001) como un dilogo face to face,
directo y

espontneo, de una cierta concentracin e intensidad entre el
entrevistado y el

investigador ms o menos experimentado que orienta su discurso
lgico y afectivo de

la entrevista de forma ms o menos directa.

Tambin, segn este mismo autor, la entrevista semi-estructurada
se describe

dividida en tres fases: Una primera fase exploratoria en la que
luego de un saludo

cordial, se delimita el motivo real de la entrevista y se
exploran las creencias yexpectativas del individuo, utilizando
diferentes tcnicas, sobre todo de apoyo a la

narracin del entrevistado.

Se contina, con una fase resolutiva, donde la primera parte es
de carcter

informativo, que a su vez, recae sobre todo en el investigador,
y se basa en tcnicas
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de dar informacin de la manera ms adecuada y una segunda parte
(negociadora)

que obliga siempre que el entrevistado dude de las orientaciones
del investigador,

para obtener la informacin de lo ms general a lo ms
concreto.

Por ltimo, en la fase final; se dejan las preguntas ms concretas
y alguna preguntapara asegurar la veracidad de la informacin
obtenida, se agradece tanto la

colaboracin y la importancia que tienen los participantes por
sus aportaciones, como

la recoleccin de algn dato que los entrevistados quieran dar, es
decir, implica un

intercambio de opiniones y una reconversin de ideas hasta llegar
a unos

acuerdos finales.

Lo anteriormente expuesto, sustent la utilizacin en esta
investigacin de la

entrevista semi-estructurada, con lo cual se determin los
conocimientos yexperiencias sobre hbitos alimentarios de los
alumnos Ases de la salud de la

Unidad Educativa Departamento Libertador.

Igualmente, adems de explorar los conceptos relacionados con
alimentacin

saludable, se estudio las enfermedades relacionadas con los
tipos de alimentacin,

concepto de grupo bsicos de alimentos, distribucin y preparacin
de las comidas

diarias, alimentos consumidos en el desayuno, almuerzo, merienda
y cena, mitos y

creencias de la alimentacin, creatividad en la preparacin de los
alimentos, y

conceptos relacionados a la educacin nutricional.

Por lo tanto, gracias a la utilizacin de esta gran herramienta
se alcanz a elaborar

en forma conjunta, un plan de accin en materia de prcticas y
estrategias

alimentarias saludables.

Para realizar la entrevista se ide un instrumento, que fue
validado por expertos en

la materia, que incluyeron dos mdicos familiares, donde sus
tesis presentadas para

obtener la especializacin consistan en temas relacionados con la
nutricin y los

hbitos alimentarios, con un licenciado en nutricin, quienes
realizaron correccionesen relacin a la utilizacin de trminos ms
acordes con la poblacin objeto de

estudio. (Anexo C).

De igual forma, antes de aplicar el instrumento se realiz una
prueba piloto en un

grupo de nios con similares caractersticas al grupo de objeto de
estudio, que no
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formaron parte de la investigacin, para la verificacin de la
claridad y compresin

de las preguntas.

De este modo, la entrevista se llev a cabo luego de escoger un
lugar apropiadoque propiciara una atmsfera agradable; se comenz la
entrevista con preguntas

abiertas, para luego cambiar a preguntas ms complicadas que
impliquen opiniones e

interpretaciones y dejar para el final las preguntas ms
complejas.

Debe sealarse, que los datos obtenidos de la observacin
participante suelen ser

registrados en los diarios o notas de campo, los cuales son
informes personales

utilizados para registrar de forma continua y acumulativa todo
lo acontecido durante

la investigacin.Por consiguiente, uno de los instrumentos que se
utiliz para registrar, los datos

obtenidos en el presente estudio, es el diario o notas de campo
el cul, es definido por

Rusque (1999), de la siguiente manera:

Es un instrumento privilegiado de la observacin participante,
dondediariamente en un tiempo establecido se anotarn ancdotas,
sucesos,conversaciones, impresiones, problemas metodolgicos e
interrogantes. Estediario contendr un material muy rico sobre
personas, situaciones o lugares, apartir del cual una vez terminada
la investigacin, se harn anlisis tiles ypertinentes para la
comprensin del problema.

Con respecto al registro, siempre que se pueda se debe tomar
nota durante la

observacin, evitando trminos abstractos y buscando la
descripcin, buscando los

detalles que cualifican lo observado para favorecer la
comparacin entre contextos y

fenmenos diferentes.

Ahora bien, las notas de campo no deben incluir slo
descripciones de lo que

ocurre en un escenario, sino tambin deben registrar los
sentimientos,

interpretaciones, intuiciones, preconceptos del investigador y
reas futuras deindagacin.

Bogdan y Taylor, establecen tcnicas tiles en la forma de
redactar las notas de

campo, tales como:
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- Comenzar cada conjunto de notas con una cartula que debe
incluir, la fecha,

momento y el lugar de la observacin, as como el da y el momento
en que se

realiz el registro por escrito.

- Incluir el diagrama del escenario al principio de las
notas.

- Dejar mrgenes amplios para comentarios propios y de otras
personas que

permitan aadir puntos olvidados en un momento posterior a la
redaccin.

- Emplear comillas para registrar observaciones, y no
necesariamente incluir

reproducciones intactas de lo que se ha dicho, lo importante es
aprender el

significado y la expresin aproximada del comentario.

- Al redactar las notas, hay que esforzarse por describir el
escenario y las

actividades con detalle suficiente como para dar forma a una
imagen mental del

lugar y de lo que en l ocurre.

Cabe destacar tambin, en observaciones realizadas por Sanmartn
(2003), que el

registro, puede ser hecho mediante la videocmara y la grabadora
los cuales pueden

ser muy tiles, al respecto, Taylor y Bogdan (1996), expresan que
las pelculas y

fotografas presentan e ilustran descubrimientos, ya que las
imgenes dicen ms que

mil palabras.Por consiguiente, ese criterio fue tomado tambin en
cuenta, para su utilizacin en

esta investigacin, debido a que en diversas ocasiones los nios
son ms expresivos

en su lenguaje corporal que en el verbal.

En efecto, se utilizaron elementos de registro mecnico, como la
fotografa, la

cual, segn Prez (1998), es un medio que permite un anlisis
detenido de

determinados sucesos, ya que ayuda a penetrar en aspectos que de
otro modo, no se

podran captar con facilidad y la grabacin con video, que segn
Prez (1998), la

define como un medio que permite registrar la imagen y el sonido
en un soporte

magntico.

Luego que las entrevistas, observaciones, grabaciones y
anotaciones hayan

logrado recopilar un buen material que se considere suficiente
como para emprender
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una slida categorizacin y clasificacin, se podr entonces nutrir
y realizar un buen

anlisis, interpretacin y teorizacin y conducir as resultados
valiosos.

Poblacin y Muestra

Seleccionar adecuadamente la muestra es muy importante, segn
Martnez (2004),

quien afirma, que la eleccin y seleccin de la muestra depender
del propsito de la

investigacin, en este sentido en la investigacin cualitativa se
usa la muestra

intencional o basada en criterios, en la cual se toman en cuenta
una serie de atributos

necesarios para la finalidad que persigue la investigacin, y la
mejor muestra para lo

que compete a esta investigacin, es aquella conformada por un
grupo de estudiantesque se encuentran en un periodo de formacin y
adquisicin de costumbres y

experiencias, siendo terreno frtil para establecer hbitos
saludables y beneficiosos

para un buen desarrollo futuro.

En este orden de ideas, Martnez (2004) contina sealando, que los
tipos de

muestra, son esencialmente dos: la muestra estadstica o
probabilstica y la muestra

intencional o basada en criterios.

En efecto, la muestra estadstica, se extrae de una poblacin o de
un universo biendefinido, usando como criterio, la condicin de que
todo miembro tenga exactamente

la misma probabilidad de ser elegido.

Po su parte, la muestra intencional se elige, basada en una
serie de criterio que se

encuentran necesarios o convenientes, para obtener una unidad de
anlisis con las

mayores ventajas, para los fines que sigue la investigacin.

La investigacin-accin, utiliza usualmente, las muestras
intencionales o basadas

en criterios situacionales, ya que, este enfoque no tiene la
ambicin de generalizar

conclusiones, sino ms bien, hacer sugerencias para cambios en
los grupos.

Sobre este particular, Fernndez (1995), seala, que la muestra
utilizada en la

investigacin cualitativa, es pequea, porque lo que realmente
importa, no es la

significacin estadstica de la misma, sino la profundidad de los
datos.
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En este sentido, la muestra que se utiliz en el presente
estudio, fue intencional, ya

que se escogi, segn criterios considerados necesarios, para
obtener los resultados

deseados.

Para la escogencia de la muestra, el investigador, seleccion los
ocho alumnos delturno de la tarde de 8avo grado de la Unidad
Educativa Departamento Libertador,

los cuales pertenecen al grupo de Ases de la salud, se les
particip la realizacin de

la investigacin y los objetivos de la misma, los alumnos
estuvieron dispuestos a

colaborar y a esperaron que el investigador les avisara cuando
iniciaran las reuniones.

En tal sentido, los criterios de inclusin considerados fueron;
ocho alumnos del

octavo grado, integrantes del grupo Ases de la salud de la
Unidad Educativa

Departamento Libertador del Municipio Unin, que desearon
participar en lainvestigacin, y aceptaron las condiciones que
exigen los objetivos planteados con su

consentimiento informado (Anexo B)

Validez y fiabilidad

La validez de una investigacin depende segn Martnez (1996) de
que al observar

o medir una realidad, se observe, mida o parezca esa realidad y
no otra. Quiere decir

entonces que: La validez puede estar definida por el grado o
nivel en que los

resultados de la investigacin reflejen una imagen clara y
representativa de una

realidad o situacin dada.

Tambin afirma el mismo autor que la mayor fuerza de las
investigaciones

cualitativas es su validez. Ello se debe a que el modo de
recoger los datos, de captar

cada uno de los eventos desde diferentes perspectivas, de la
vivencia de la realidad

estudiada y del anlisis e interpretacin hecho desde la propia
dinmica, contribuyen

a superar la subjetividad y le dan rigor y seguridad a las
conclusiones a las que sellega.
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