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sión: al tener conocimiento sobre el consumo, há-
bitos y prácticas alimentarias de los escolares, per-
mitirá diseñar estrategias de intervención nutricia 
efectivas que favorezcan su crecimiento y desarro-
llo evitando la aparición de enfermedades crónicas 
degenerativas no transmisibles. 

Palabras clave: estado nutricional / comporta-
miento alimentario / escolares.

CALIDAD DE PANES ELABORADOS CON 
HARINAS DE TRIGO Y POROTO, FORTIFICA-
DOS CON CALCIO Y REDUCIDOS EN SODIO. 
ACEPTABILIDAD DE CONSUMIDORES

Dra. Natalia Basset2, Dra. Analía Rossi1, Dra. María 
Constanza Rossi2, Dra. María Elina Acuña1, Bioquí-
mica Silvia María del Huerto Burke1, Dra. Norma 
Samman2

1Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO)- 
CONICET. UNT, San Miguel de Tucumán, Argentina, 2(INSI-
BIO)- CONICET. UNT. Tucumán. (CIITED) – CONICET. UNJu 
Jujuy. Argentina, Capital, Argentina

La OMS recomienda el consumo de legumbres 
y las considera aliadas para lograr la seguridad ali-
mentaria nivel mundial. El pan brinda la posibilidad 
de incorporar ingredientes para mejorar la dieta sin 
modificar los hábitos alimentarios. Los objetivos del 
trabajo fueron estudiar textura, color y caracterís-
ticas organolépticas de panes mejorados nutricio-
nalmente mediante sustitución parcial de harina de 
trigo por harina de porotos y fortificados con calcio, 
y evaluar aceptabilidad de consumidores. 

Se formularon panes con harinas mezcla de tri-
go y porotos (Phaseolus vulgaris), con y sin agregado 
de sales de Ca reemplazando parcialmente el NaCl. 
En los panes se determinó volumen, textura y color. 
Se sometieron a prueba de aceptabilidad con esca-
la categorizada de 9 puntos y metodología “Check 
all that apply” (CATA) para determinar característi-
cas organolépticas con la participación de 80 con-
sumidores. Los parámetros de textura indicaron que 
el agregado de harina de porotos y sales de calcio 
aumentó la dureza de los mismos. Las sales de cal-
cio promovieron el color claro en la miga y corteza. 
La aceptabilidad mostró que a los consumidores les 
gustaron las muestras, con puntajes promedio de 
7,91; 7,89; 7,00 y 6,25 de aceptabilidad para los panes 
de harinas de porotos blancos-sal común, porotos 
blancos- sales de Ca, porotos negros- sal común y 
porotos negros-sales de Ca, respectivamente. Los 
consumidores de panes sin agregado de calcio los 
encontraron salados (14,8 %) mientras los que con-
sumieron panes reducidos en sodio, percibieron sa-
bor amargo (4.9%) sin modificar la preferencia de los 
mismos. El 53,8% de los consumidores reemplazaría 
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set of autoimmune disease, these results are very 
important to management of this disease.

Keywords: folic acid / sirtuin 1 / autoimmune disease

RELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMEN-
TARIO CON EL INDICE PESO/EDAD EN ESCO-
LARES

Dra. Karla Elizabeth Estrada Contreras1, Licenciada 
Erika Daniela Rodríguez Solano1, Licenciada Telma 
Karolina Ruíz Vázquez1, Licenciada Paola Monse-
rrat Valencia Sosa1, Licenciada Antonia Aracely 
Espinoza Correa1, Maestra Ixtlilxochitl Flores Fong1

1Centro Universitario UTEG; A.C; Licenciatura en Nutrición, 
Guadalajara, México

En la actualidad México, está viviendo una epi-
demia de obesidad y sobrepeso que afecta a la po-
blación en general, provocando problemas meta-
bólicos y cardiovasculares (OMS, 2015); este critico 
problema de salud pública puede ser prevenido y 
tratado, mediante estrategias educativas que abor-
den el comportamiento alimentario incluyendo los 
hábitos alimenticios, preferencias alimentarias y el 
conocimiento en nutrición; así como afecta el en-
torno alimenticio doméstico, ya que se aprenden en 
casa desde la niñez, afianzándose en la edad adulta, 
repercuten en el estilo de vida y por ende en la salud 
a corto y largo plazo, desarrollando enfermedades 
crónicas no trasmisibles (Vega, 2015). 

El objetivo es relacionar el comportamiento ali-
mentario con el índice Peso/Edad en escolares de 5 
a 11 años 11 meses.

Método. Estudio descriptivo-transversal con una 
muestra de 108 escolares, se evaluó el estado nutri-
cio empleando la técnica antropométrica ISAK, me-
diante el Índice pediátrico Peso/Edad (P/E) donde: 
Bajo peso (BP) P5, Normal (NL) P50, Sobrepeso (SP) 
P85, Obeso (OB) P95, (OMS, 2007); se aplicó el cuestio-
nario para evaluar el consumo, hábitos y practicas 
alimentarias donde comportamiento alimentario 
(CA) saludable es: Factor 1.Practicas alimentarias ≥2 
aciertos, Factor 2. Hábitos alimenticios ≥4 aciertos y 
Factor 3. Consumo alimentario ≤2 aciertos, puntua-
ción total ≥14 aciertos (Estrada, 2019). 

Resultados: 42% femenino, 58% masculino, con 
media de edad 8.3450 años, de peso 32.51 kg, de 
puntuación del cuestionario F1 1.46, F2 9.50, F3 2.33, 
CA 11.83, según P/E 30.5% NL, 9.3% BP, 22.9% SP, 17.8% OB, 
encontrándose el 69.5% en malnutrición. Se reporta 
CA no saludable en 54.2% para F1, 9.3% F3 y CA gene-
ral 12.7%; al relacionar el estado nutricio con el CA no 
saludable se reporta prevalencia combinada de SP 
y OB de 25% para F1 (p<0.05), 25% F3 y CA 10%. Conclu-
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actividad de CAT (25%), y de GR (8%), expresión géni-
ca CAT y GR (44-60% respectivamente), Nrf2 (81%) y un 
incremento de los niveles de ARNm (88%) y actividad 
(55%) de SOD. La concentración sérica de AU aumentó 
50% sin cambios en la CA estimada por la reducción 
de DPPH. La GLM30 logró mejorar la CA y atenuar el EO 
hepático originado por el consumo de altos niveles de 
grasa a través de la modificación de biomarcadores 
del estado oxidante. La ingesta de una GL modificada 
caracterizada por un incremento en los AG bioactivos, 
ácido ruménico y su precursor el ácido vaccénico, po-
dría contribuir a reducir el riesgo de ECNT.

DIETARY GLYCEMIC INDEX, DIETARY GLYCE-
MIC LOAD AND FASTING GLUCOSE LEVELS 
IN ADOLESCENTS FROM TZOTZIL-TZELTAL 
AND SELVA REGIONS OF CHIAPAS, MÉXICO

Dra. Itandehui Castro-Quezada1, Dr. Héctor Ochoa-
Díaz-López1, Mtra. Pilar Elena Núñez-Ortega1, Dra. 
Elena Flores-Guillén2, Dr. César Antonio Irecta-Ná-
jera3, Mtra. Rosario García-Miranda1, Ing. Roberto 
Solís-Hernández1

1Health Department, El Colegio De La Frontera Sur, San 
Cristobal de las Casas, Mexico, 2Faculty of Nutrition and 
Food Science, University of Science and Arts of Chiapas, 
Tuxtla Gutiérrez, Mexico, 3Health Department, El Colegio De 
La Frontera Sur, Villahermosa, Mexico

Background and objectives: Dietary glycemic in-
dex (GI) and glycemic load (GL) are two indices that 
measure the postprandial glycemic response of car-
bohydrates. However, evidence on the relationship 
between dietary GI, dietary GL, and glucose in Mexican 
adolescents is scarce. Therefore, the objective of this 
study was to examine the association between dietary 
GI, dietary GL and fasting serum glucose levels in ado-
lescents from marginalized areas of Chiapas, México. 

Methods: This cross-sectional study was framed 
within a Birth Cohort Study from the Tzotzil-Tzeltal and 
Selva regions of Chiapas, México. A random sample of 
217 adolescents (13-14 years) was assessed. Dietary in-
formation was obtained by 24-hour recalls. Dietary GI 
and GL were estimated using the International Tables 
of GI and GL values. We collected sociodemographic, 
anthropometric data and fasting blood samples. 
Serum glucose was determined by enzymatic pho-
tometric tests in an automated analyzer. We fitted 
quantile regression models to assess the association 
between dietary GI, dietary GL and fasting glucose le-
vels. To assess the interaction between carbohydrate 
quality and sex, we introduced the product terms of 
the variables in the models and considered p < 0.05 in 
the likelihood ratio test as statistically significant. 

Results: Dietary GI was directly associated with 
the highest quantiles of fasting serum glucose in 
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el consumo de pan habitual por éstos. Aunque todos 
los panes fueron aceptados, los sustituidos con hari-
na de porotos blancos con y sin agregado de calcio 
obtuvieron mayores valores en atributos tales como 
sabor agradable, nutritivo, saludable y novedoso en-
tre otros.

El producto elaborado es económico, de mayor 
calidad con mayor contenido de calcio y reducido 
en sodio y podría ser incorporado en el menú diario 
de escolares sin modificar sus hábitos alimentarios. 

Palabras clave: panes / legumbres / calcio agrega-
do / sodio reducido / análisis sensorial / aceptabilidad.

EFECTO DE UNA GRASA LACTEA MODIFICA-
DA SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO Y LA CA-
PACIDAD ANTIOXIDANTE EN RATAS ALI-
MENTADAS CON ALTOS NIVELES DE GRASA. 

Dra. Marcela Aída González1, Sr. Nahuel Quiroz1, 
Dra. María del Carmen Contini1, Dra. Luciana Vera 
Candioti1,2, Dr Claudio Bernal1,2, Bioquímica Carolina 
Gertsner1

1Facultad De Bioquímica Y Ciencias Biológicas. Universidad 
Nacional Del Litoral, Santa Fe, Argentina, 2CONICET, Santa 
Fe, Argentina

La alta ingesta de grasas, incluida la grasa lác-
tea (GL), se ha asociado con el estrés oxidativo (EO) 
y el riesgo de enfermedades crónicas no transmisi-
bles (ECNT). La GL puede modificarse a través de la 
disminución de ácidos grasos (AG) saturados y un 
aumento de componentes bioactivos en la dieta de 
vacas lecheras, originando una grasa láctea modi-
ficada (GLM). Dado que el análisis de biomarcado-
res de EO en hígado es esencial para el diagnóstico 
y control de ECNT, el objetivo fue investigar algunos 
de estos biomarcadores en ratas alimentadas con 
dietas que contienen GL y GLM a niveles altos de 
grasa. Ratas Wistar macho alimentadas 60 días: 
S30 (aceite de soja,30%), GL30 (aceite de soja,3%+GL, 
27%) o GLM30 (aceite de soja,3%+GLM, 27%). En híga-
do se evaluaron: la relación de glutatión reducido 
a glutatión oxidado (GSH/ GSSG) por electroforesis 
capilar, lipoperoxidación (LPO) por TBARS, Especies 
Reactivas del Oxígeno (EROs) por fluorescencia, ni-
veles de ARNm para catalasa (CAT), Superóxido Dis-
mutasa (SOD) y Factor Nuclear Erythroid-2 (Nrf2) por 
RT-PCR y actividades enzimáticas de CAT, Glutation 
Reductasa (GR) y SOD por métodos cinéticos. Se es-
timó la capacidad antioxidante (CA) por el contenido 
de ácido úrico sérico (AU) y mediante la reducción del 
radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). La GL30 mostró 
valores similares al grupo S30 en todos los parámetros 
a excepción de la expresión de Nrf2, que disminuyó 
78% y la CA que aumentó un 30%. GLM30 mostró una 
disminución de LPO (25%), EROs (30%), GSH/GSSH (55%), 
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