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RESUMEN
Introducción. La distorsión en la percepción de la madre respecto al estado nutricional 
de su hijo, podría influenciar en la adhesión al tratamiento para regularizar el peso del 
menor.
Objetivo. Analizar el grado de asociación de la percepción materna respecto al peso real 
del hijo preescolar de tres años usuarios de guardería.
Métodos. Estudio descriptivo trasversal, en la cual participaron 157 bionomios (madre/
hijo). Se realizó estadística descriptiva de los datos sociodemográficos y un análisis de 
asociación a través de la prueba de Chi-cuadrada y Odds Ratio.  
Resultados. Se encontró asociación significativa entre la percepción materna errónea 
y los niños que son obligados a comer (p< .000) (OR=3.4). En contraste se encontró una 
asociación similar entre la percepción asertiva y el no obligar al niño a comer (p< .008) 
(OR=3.4). 
Discusión. Los resultados obtenidos coinciden con reportes existentes, realizados 
en Tailandia, Chile, México y por revisiones sistemáticas de estudios cualitativos y 
cuantitativos donde más del 25 % de las madres subestimaron el peso de su hijo.
Conclusiones. Se encontró una alteración nutricional en el 33.7 % de los preescolares, 
siendo el exceso ponderal el de mayor incidencia. De estos menores el 68 % de los niños 
fueron subestimados por sus madres a pesar de tener peso normal.

Palabras clave: Percepción, Preescolar, Estado nutricional, Peso corporal.

ABSTRACT
Introduction. Distortion in the mother’s perception of her child’s nutritional status could 
influence adherence to treatment to regularize the child’s weight.
Objective. To analyze the association between the mother’s perception of the weight 
and actual weight of her three-year-old preschool child attending day-care centers.
Methods. Cross-sectional descriptive study, with the participation of 157 binomials 
(mother/child). Descriptive statistics of sociodemographic data and an analysis of 
association by means of the Chi-square test and Odds ratio were performed. 
Results. A significant association was found between negative maternal perception 
(inadequate) and children who are forced to eat (p< .000) (OR=3.4). In contrast, the same 
association was found between positive perception (adequate) and NOT forcing the child 
to eat (p< .008) (OR=3.4). 
Discussion. the results obtained confirm existing evidence in other studies; conducted in 
Thailand, Chile and Mexico, as well as systematic reviews of qualitative and quantitative 
studies where more than 25 % of mothers underestimated their child’s weight.
Conclusions. Nutritional alteration was found in 33.7 % of preschoolers, being overweight 
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the one with the highest incidence. Within this 68 % of the children were underestimated 
by their mother’s despite having normal weight.

Keywords: Perception, Preschool, Nutritional Status, Body Weigth.

RESUMO
Introdução. A distorção na percepção da mãe sobre o estado nutricional do seu filho 
poderia influenciar a adesão ao tratamento para regularizar o peso da criança.
Objectivo. Analisar a percepção materna do peso das crianças de três anos de idade em 
idade pré-escolar utilizando creches.
Métodos. Estudo descritivo transversal, com a participação de 157 binomios (mãe/filho). 
Foram realizadas estatísticas descritivas de dados sociodemográficos e uma análise de 
associação utilizando o teste do Qui-quadrado e o Odds ratio. 
Resultados. Foi encontrada uma associação significativa entre a percepção materna 
negativa (inadequada) e o facto da criança ser obrigada a comer (p< .000) (OR=3.4). Em 
contraste, a mesma associação foi encontrada entre a percepção positiva (adequada) e 
NÃO forçar a criança a comer (p<.008) (OR=3.4). 
Discussão. os resultados obtidos confirmam provas existentes de outros estudos; 
realizados na Tailândia, Chile e México, bem como revisões sistemáticas de estudos 
qualitativos e quantitativos em que mais de 25 % das mães subestimaram o peso dos 
seus filhos.
Conclusões. Foram encontrados distúrbios nutricionais em 33.7 % dos pré-escolares, 
sendo o excesso de peso o mais prevalecente. Dentro destes 68 % das crianças foram 
subestimadas pelas suas mães apesar de terem um peso normal.

Palavras chaves: Percepção, Peso Corporal, Estado Nutricional, Pré-Escolar.

Introducción       
En general todo ser humano nace con un potencial de desarrollo psicomotor congénito deter-
minado donde su resultado final dependerá de la combinación de estímulos genéticos, sociales, 
ambientales, familiares y de la alimentación proporcionada (Cigarroa et al., 2016). A pesar de los 
numerosos esfuerzos a nivel mundial y nacional, la obesidad se ha convertido en un problema de 
salud cada vez mayor, cerca del 73 % de la población mexicana padece de sobrepeso de acuerdo 
con las estadísticas del 2018, el 35.5 % de niños/as de 5 a 11 años presentó obesidad (Organization 
for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020; Shamah-Levy et al., 2020). México al 
igual que otros países de Latinoamérica está comprometido a través de sus políticas de salud con 
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el plan de acción para la prevención de obesidad infantil y adolescentes (Instituto Nacional de 
Salud Pública [INSP], 2020; Pan-American Health Organization [PHO], 2015; Secretaría de Salud de 
México [SS], 2018).

Un factor que pudiera influenciar en gran medida, en el problema de la obesidad infantil, es 
la percepción que tiene la madre, sobre la imagen corporal del peso de su hijo. La imagen corporal, 
implica la opinión que las personas tienen sobre su aspecto físico y los cánones aceptados por la 
sociedad en la que se desenvuelven (Niswah et al., 2021). Dicha imagen se conforma de compo-
nentes; cognitivos, afectivos, perceptuales y conductuales (Duno et al., 2019). En este sentido cada 
cultura crea su propio concepto de salud con relación a la imagen corporal idónea de acuerdo con 
la edad.  En lo que se refiere a la percepción, la psicología Gestalt la define como “un proceso de ex-
tracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez 
consiente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posible 
con el mundo circulante” (Oviedo et al., 2004, pp. ).

En la actualidad existen estudios que prueban como la imagen corporal está relacionada 
en el apego del tratamiento en las alteraciones nutricionales. Así pues, la imagen corporal marca 
pautas y conductas alimentarias en relación con la aceptación de dietas o tratamientos orientadas 
al control de peso (Cabrera et al., 2013). Diversos autores han registrado que existe una distorsión 
en la percepción de la madre respecto a la imagen corporal de su hijo lo cual podría influenciar en 
la adhesión al tratamiento para regularizar el peso del menor, añadiéndolo a los factores predispo-
nentes para el desarrollo de sobrepeso y obesidad infantil (Sirico et al., 2019).  Entonces se puede 
inferir que cuando la madre no percibe adecuadamente el estado nutricional de su hijo, no busca 
ayuda para disminuir la problemática, debido a que no considera que su hijo presente problemas 
con su peso corporal (Flores-Peña et al., 2017). Una percepción materna asertiva del peso del hijo 
(PMPH), es fundamental para lograr un tratamiento efectivo del sobre peso y obesidad. Un estudio 
de cohorte realizado en Irlanda encontró que las madres que distorsionan la imagen del niño a los 
tres años tienden a distorsionarla años más adelante (Queally et al., 2018).

En México, la responsabilidad del cuidado de los menores recae en las mujeres, reflejándose 
en la asignación del cuidado y crianza de los hijos a la madre (Instituto Nacional de las Mujeres [INM], 
2018). Por esta razón la madre es el principal cuidador del niño, la mayor parte del tiempo, en días 
de asueto, fines de semana, vacaciones, básicamente al estar en casa fuera de horarios de trabajo. 
En este sentido la madre del menor juega un rol importante en el desarrollo de alteraciones nutricio-
nales del menor, ya que es ella la principal responsable en formar los hábitos de estilo de vida que 
el menor llevara en su vida adulta (Cervantes-Bravo et al., 2020; Manios et al., 2021).  Ahora bien, los 
patrones alimentarios establecidos durante la infancia dejan huellas que se pueden seguir en la vida 
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adulta. Lo que convierte a la infancia en una etapa crítica, donde se aprenden los hábitos que lleva-
ran para desarrollar obesidad en la vida adulta. En este contexto, la familia podría ser considerada 
una promotora en la adquisición de sobrepeso y obesidad del menor (Duchen et al., 2020).

En relación con lo anterior y tomando en cuenta que las madres mexicanas tienden a subesti-
mar el peso de sus hijos (Ahumada-Saucedo et al., 2016; Tang et al., 2018). El presente estudio tiene 
como objetivo analizar el grado de asociación de la percepción materna respecto al peso real del 
hijo preescolar de tres años usuarios de guardería del IMSS de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Metodología 
Estudio descriptivo asociativo y trasversal, el universo de trabajo fue en 15 guarderías de Ciudad 
Juárez, Chihuahua pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizó un 
muestreo no probabilístico a conveniencia con la participación de 157 binomios (madre/hijo), que 
cumplieron con los criterios de inclusión; madres trabajadoras, niños preescolares usuarios de 
guarderías afiliadas al IMSS, que aceptaron participar en el estudio. Se excluyeron aquellos cuestio-
narios incompletos. 

Las variables del niño; sexo, lugar de nacimiento, Índice de Masa Corporal (IMC) de acuerdo con 
los parámetros de la World Health Organization (WHO) de 2023. horas de estancia en la guardería, es 
obligado a comer. Variables de la madre; edad, Índice de Masa Corporal (IMC), lugar de nacimiento, 
nivel socioeconómico (Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión [AMAI], 
2022), nivel académico, estado civil, tipo de familia, personas que viven en la casa del niño.

Instrumento de Percepción Materna sobre el Peso del Hijo 
Validado por Pino-Montoya (2012) con un índice de confianza de .76, consta de tres preguntas de 
opción múltiple; pregunta uno: ¿Considera que el niño tiene?  Bastante sobrepeso, Sobrepeso, Peso 
Normal, Bajo Peso, Desnutrición. Pregunta dos; ¿Cómo describiría el peso del niño en este mo-
mento? Muy Bajo, Bajo, Normal, Sobrepeso, Bastante Sobrepeso. Pregunta tres; ¿Cómo cree que el 
niño/a está? Bajo de peso, Poquito bajo de peso, Más o menos con el peso correcto, Con un poco 
de sobrepeso, Con sobrepeso. 

De acuerdo con el estándar de oro la PMPH Se consideró asertiva cuando en la primera pre-
gunta la madre del preescolar con bajo peso responde: Bajo Peso o Desnutrición; con peso normal 
refirió las respuestas; Peso normal, con sobrepeso u obesidad; Bastante sobrepeso y sobrepeso. En 
la segunda pregunta la madre del preescolar con bajo peso responde; Muy bajo o bajo, con peso 
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normal; Normal, con sobrepeso y obesidad; Sobrepeso o bastante sobrepeso. En la tercera pregunta 
la madre del preescolar con bajo peso, responda; Bajo de peso o poquito bajo de peso, niños con 
peso normal, respondan; Más o menos con el peso correcto, con sobrepeso y obesidad señalen las 
respuestas; Con un poco de sobrepeso o con sobrepeso y percepción errónea cuando no cumpliera 
con los criterios anteriores. Evaluando así la concordancia o discordancia entre el peso real del prees-
colar y la percepción de la madre sobre la imagen corporal de su hijo.

Se estandarizó la medición de peso en kilos y talla en centímetros del preescolar el cual fue 
medido por el personal de enfermería de las guarderías. Se calculó el estado nutricional de acuerdo 
IMC. Se incluyó una sección con variables sociodemográficas del niño y la madre.

Para realizar la recolección de los datos, el investigador principal abordó a las madres de 
los preescolares en el filtro de las guarderías, solicitando la participación voluntaria y por escrito, 
explicándoles el objetivo del estudio, así como los beneficios y posibles riesgos del estudio, garan-
tizando el anonimato y la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento sin algún tipo de 
consecuencia negativa para ella o su hijo. Una vez obtenida la firma del consentimiento informado 
a través de un cuestionario se adquirieron datos sociodemográficos, así como el peso y la estatura 
de la madre, para obtener el IMC. El proyecto fue aprobado por el Comité Local de Investigación 
Científica del IMSS con el registro R-2021-801-010, apegado a los lineamientos y normas éticas de la 
misma institución.

Los datos se analizaron en el programa SPSS versión 26, se realizó estadística descriptiva 
de los datos sociodemográficos y un análisis de asociación a través de la prueba de Chi-cuadrada 
y Odds Ratio.

Resultados
De 157 preescolares, el 53.5 % son de sexo femenino, 71.3 % son originarios del Estado de Chi-
huahua. Referente al estado nutricional 66.2% tienen peso normal. El 42 % de los niños, necesita 
de 9 a 10 horas de cuidado mientras que la madre trabaja. Cabe señalar que el 65 % de los niños 
corresponden a familias nucleares, en donde un 70.7 % de los hogares viven 4 personas o menos y 
el 13.4 % son obligados a comer (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas del preescolar.

Variable n %

Sexo Femenino 84 53.5

Masculino 73 46.5

Lugar de nacimiento Chihuahua 112 71.3

Otros estados de México 7 4.5

Estados Unidos de América 38 24.2

Índice de Masa Corporal Bajo peso 17 10.8

Peso normal 104 66.2

Sobre Peso y Obesidad 36 22.9

Tipo de familia Nuclear 102 65.0

Nuclear extensa 25 15.9

Monoparental 30 19.1

Personas que viven en la casa del niño y la niña 4 personas o menos 111 70.7

5 personas o más 46 29.3

Horas de estancia en la guardería
De 2 a 4 horas 7 4.5

De 5 a 6 horas 18 11.5

De 7 a 8 horas 58 36.9

De 9 a 10 horas 66 42.0

De 11 a 12 horas 8 5.1

Es obligado a comer Sí 21 13.4

No 136 86.6

Fuente. Elaboración propia.

En relación con el peso promedio de los menores este fue de 15.3 kg (DE=2.39), su estatura de 1.0 
metro (DE=0.04), con un IMC promedio de 16.1 (DE= 1.80). Referente a las madres su edad promedio 
fue de 31.3 años (DE=6.07) con un IMC de 27.3 (DE=5.38) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características antropométricas de la población estudiada.

 Variables M Mdn DE Min Máx

Niño IMC 16.1 16.1 1.80 12.30 24.30

Peso (kg) 15.3 15.0 2.39 11.10 27.30

Estatura (mts) 1.0 1.0 0.04 0.80 1.09

Mamá Edad 31.3 31.0 6.07 20.00 45.00

IMC 27.3 26.0 5.38 16.82 46.57

Fuente. Elaboración propia.

El 89.2 % de las madres tienen entre 20 a 39 años, siendo originarias del Estado de Chihuahua un 75.8 %, 
poco más de la mitad; el 53.5 % de ellas tienen un nivel académico superior, un 43.3 % de ellas refieren 
ser casadas, referente al estado nutricional el 45.9 % de las madres presentó sobrepeso (Tabla 3). 
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Tabla 3. Datos sociodemográficos de la madre.

Variable n %

Edad 20 a 39 años 140 89.2

Mayor 40 años 17 10.8

Lugar de nacimiento  Chihuahua 119 75.8

Otros estados 38 24.2

Nivel académico Educación básica 26 16.6

Media superior 47 29.9

Superior 84 53.5

Estado civil Soltero 30 19.1

Casada 68 43.3

Separado 9 5.7

Divorciado 4 2.5

Unión libre 46 29.3

Índice de Masa Corporal Bajo peso 8 5.1

Peso normal 45 28.7

Sobrepeso 72 45.9

Obesidad grado I 22 14.0

Obesidad grado II 7 4.5

Obesidad grado III 3 1.9

Fuente. Elaboración propia.

En relación con la pregunta uno; se encontró que el 68% de las madres perciben de forma asertiva 
el peso de su hijo de acuerdo con las mediciones realizadas; de 104 niños con peso normal el 97 % 
de sus madres con una percepción asertiva. Por otra parte, del 32 % de las madres que percibieron 
en forma errónea el peso de su hijo; el 72 % de ellas subestimaron el peso del preescolar con peso 
normal, mientras que el 100 % de los menores con bajo peso fue mal clasificados por su madre al 
ser sobrestimados; es decir, para sus madres los niños tenían un buen peso; en cambio, los menores 
clasificados con sobrepeso u obesidad conforme al estándar de oro y que fueron clasificados por 
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sus madres en forma errónea, todos fueron subestimados implicando que sus madres los perciben 
con peso adecuado. Siendo esta tendencia muy similar en las otras dos preguntas.  Por otra parte, 
en los niños clasificados con peso normal de acuerdo con el estándar y que fueron clasificados en 
forma errónea por su madre, en general fueron subestimados es decir las madres los percibieron 
con menor peso, esta proporción fue incrementándose en cada pregunta.

Acerca de la pregunta dos; se encontró que el 66 % de las madres percibieron de forma aser-
tiva el peso de su hijo de acuerdo con el estándar de oro: se muestra que de los 36 niños con sobre 
peso y obesidad solo el 2 % de las madres identificaron correctamente el peso de sus hijos. En sen-
tido contrario, las madres que percibieron en forma errónea el peso de sus hijos (34 %); el 70 % de 
ellas subestimó el peso de su hijo. De los niños con sobrepeso y obesidad ninguna de sus madres 
identificó correctamente el estado nutricional del menor.

De forma semejante en la pregunta tres, se encontró que el 65 % de las madres perciben de 
forma asertiva el peso de su hijo de acuerdo con las mediciones realizadas, a pesar de esto de los 
17 preescolares con bajo peso, el 3 % de las madres lograron reconocer adecuadamente el peso de 
su hijo. En cambio, el 36 % de las madres percibieron en forma errónea el estado nutricional de su 
hijo; el 100 % de los niños con sobrepeso y obesidad fueron subestimados por sus madres, distor-
sionando la imagen de su hijo (Tabla 4).



Año 6 • Número 11 • Diciembre 2024 a Mayo 2025 • pp. 28-45
ISSN: 2954-4319 • www.cmsj.buap.mx

Almeida-Robles, A. Z., Luna-López, M. C., Trejo-Franco, J. & Flores-Padilla, L. 38

Tabla 4. Asertividad de la percepción materna sobre el estado nutricional de su hijo. 

Estándar de oro Percepción por palabras

Bajo Peso Peso normal Sobrepeso y
 Obesidad

Total

La madre del niño; 
considera que el niño 
tiene:

Percepción materna n % n % n % n %

Asertiva 4 24 101 97 2 6 107 68

Errónea 13 76 3 3 34 94 50 32

Total 17 100 104 100 36 100 157 100

Percepción errónea  

Subestimación 0 0 2 67 34 100 36 72

Sobrestimación 13 100 1 33 0 0 14 28

Total 13 100 3 100 34 100 50 100

La madre del niño;  
cómo describiría el 
peso del niño en este 
momento.

Asertiva 2 12 98 94 3 8 103 66

Errónea 15 88 6 6 33 92 54 34

Total 17 100 104 100 36 100 157 100

Percepción errónea  

Subestimación 0 0 5 83 33 100 38 70

Sobrestimación 15 100 1 17 0 0 16 30

Total 15 100 6 100 33 100 54 100

La madre del niño; cree 
que el niño/a está.

Asertiva 4 24 94 90 3 8 101 65

Errónea 13 76 10 10 33 92 56 36

Total 17 100 104 100 36 100 157 100

Percepción errónea  

Subestimación 0 0 9 90 33 100 42 75

Sobrestimación 13 100 1 10 0 0 14 25

Total 13 100 10 100 33 100 56 100

Fuente. Elaboración propia.
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En el estado nutricional y la percepción materna el asertividad de sobrepeso y obesidad es de 5.6 %, 
y erróneo en un 94.4 % (Tabla 5). 

Tabla 5. Riesgos relacionados con la percepción negativa.

Estado de Nutrición

Percepción Materna Bajo peso
n %

Peso normal
n %

Sobrepeso/obesidad
n %

Total
n %

Asertiva 4 (23.5) 101 (97.1) 2 (5.6) 107 (68.1)

Errónea 13 (76.5) 3 (2.9) 34 (94.4) 50 (31.8)

Total 17 (100) 104 (100) 36 (100) 157 (100)

Fuente. Datos de la investigación.

Discusión
La obesidad infantil se ha convertido en un problema de Salud Pública aumentando cada vez más 
su prevalencia a nivel mundial (Jebeile et al., 2022; Marcet Franco et al., 2021). El sobrepeso y obesi-
dad infantil someten al niño a problemas de salud que antes eran considerados de los adultos como 
la hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, según la Asociación Española de Pediatría (2007). 
La obesidad presenta orígenes complejos multifactoriales incluyendo factores sociales (García et 
al., 2020; Gomes et al., 2023). El ambiente familiar es crucial en el desarrollo de hábitos alimenticios 
donde el papel de según la madre juega un papel primordial en el desarrollo de hábitos saludables 
de nutrición de sus hijos (Harrison et al., 2018; Rozas et al., 2019). La madre puede influir en los hábi-
tos negativos de alimentación de sus hijos, contribuyendo significativamente en la obesidad infantil 
que llevara consigo consecuencias perjudiciales para la salud en el futuro adulto (Flores-Peña et al., 
2021). Diversos estudios han dirigido su atención a un factor subestimado, como lo es la percepción 
que tiene la madre sobre el peso de su hijo, dificultando así que la madre intervenga en el problema 
(Ah Hong et al., 2019; AlRodhan et al., 2019; Harrison et al., 2018; Rozas et al., 2019).

Diversos estudios han señalado una relación con la percepción errónea de la madre sobre el 
paso de su hijo con prácticas nutricionales y de estilo de vida que interfieren con el tratamiento en 
sobrepeso y obesidad infantil al percibir a su hijo con peso normal contribuyendo a malos hábitos 
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de alimentación del menor (AlRodhan et al., 2019; Flores-Peña et al., 2021; Hidalgo Mendeza et al., 
2019; Padilla-Vinueza et al., 2022).

En el presente estudio, la edad promedio de las madres fue de 20-39 años parecidos a los re-
portados por Rozas et al. (2020). Referente al nivel académico de las mismas a diferencia en donde 
reporta en su mayoría madres con educación básica, las madres encuestadas en nuestra investi-
gación refieren un nivel académico medio superior. A diferencia de otros estudios la proporción de 
madres con sobrepeso del 45 % fue mayor en esta población estudiada (García et al., 2019; Harrison 
et al., 2018; Hidalgo Mendeza et al., 2019). 

La prevalencia combinada detectada del 22.9 % de sobrepeso y obesidad infantil en esta 
investigación, fue menor a la reportada de 31.6 % por Sirico (2019). Sin embargo, parecida a la po-
blación estudiada por Harrison con más del 50 % de los niños evaluados (Harrison et al., 2018).

Pese a estas diferencias en la población estudiada, la percepción errónea de la madre sobre 
el peso de su hijo con sobrepeso y obesidad encontrada en el presente estudio no es muy diferente 
a los de señalados por otras investigaciones donde existe una tendencia de las madres a subesti-
mar el peso de sus hijos (Gomes et al., 2023; Sirico et al., 2019; Rozas et al., 2020).

De acuerdo con el objetivo del presente estudio, al analizar el grado de asociación de la per-
cepción materna con el peso real de su hijo preescolar, los resultados obtenidos confirman la evi-
dencia existente en otros estudios quienes encontraton que un gran porcentaje de las madres no 
identifica correctamente el peso de sus hijos siendo la subestimacion del peso el error mas común.  
Parecido a los resultados se encontró que 94% de las madres de los infantes con sobrepeso y obe-
sidad identificaron de manera incorrecta el peso de sus hijos (Harrison et al., 2018).

Los resultados se asemejan a los reportados por Rozas et al., (2020), donde alrededor del 60 % de 
las madres percibió un peso menor al realmente presentado por el niño, así mismo refiere una relación 
importante entre el aumento constante de peso en los menores con la alteración de la percepción 
materna, lo que sugiere una escasa adhesión al tratamiento de la obesidad relacionada con la PMPH 
inadecuada. Llama la atención que el niño se encuentra en un estado nutricional saludable, la madre 
subestima el peso de su hijo, Alrodhan et al. (2019), reportó algo parecido en el 39.8 % de las madres 
quienes subestimaron el peso de su hijo a pesar de tener peso normal.

Es importante destacar la similitud de los resultados en la percepción asertiva con los obte-
nidos en Tailandia donde refiere una percepción asertiva fue de 59.2 % (Ah Hong et al., 2017). Algo 
semejante se encontró al estudiar a madres latinas en Texas donde un poco menos del 40 % de 
ellas percibieron adecuadamente el peso de su hijo (Hidalgo et al., 2019). 
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Referente a la inadecuada identificación del peso del infante las madres subestimaron el peso 
de sus hijos en un 72 %, lo que sugiere que perciben a un niño “grandote” como saludable lo cual 
coincide con (AlRodhan et al., 2019; Bradbury et al., 2018). De este modo Bradbury describe en su 
metaanálisis la falta de aceptación del problema “obesidad” por parte de los progenitores como 
una barrera al tratamiento de obesidad. Esto dificulta la comunicación con los profesionales de la 
salud sobre el problema, debido a creencias arraigadas y/o recomendaciones de diversas fuentes 
no profesionales, lo cual brinda información inconsistente. Aunado a la creencia de que un niño 
grande es normal y menos propenso a ser víctima de hostigamiento en la escuela (Ah Hong et al., 
2017; García et al., 2019).

Conclusiones
Se encontró una alteración nutricional en poco más de un tercio los preescolares, siendo el exceso 
ponderal el de mayor incidencia. El 100% de los menores con sobrepeso y obesidad fueron subesti-
mados por sus madres. Esta percepción un tanto equivocada promueve una alimentación inadecuada 
incrementando el riesgo de padecer obesidad y las complicaciones que derivan de la misma. 

Por lo anterior se sugiere continuar con la línea de investigación referente a una intervención 
educativa prenatal donde se introduzcan los temas de las etapas del desarrollo de los niños y las 
niñas (lactante y preescolar), mitos sobre la obesidad infantil, percepción del peso del hijo a través 
de pictogramas donde su muestre una silueta equivalente a percentiles del estado nutrición del 
menor y así lograr un apego más seguro al tratamiento.
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