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INTRODUCCION

El gasto energético total (GET) es la energía que un individuo utiliza durante todas las
actividades del día. Existen diversas formas para calcularlo dentro de estas están las
ecuaciones y cuestionarios, una de ecuaciones más populares es Harris y Benedict que se
desarrolló desde 1919. Y dentro de los cuestionarios de actividad física el de Bouchart et al
de 1983, tiene también gran aceptación para estimar el GET ya que no implica un gran
gasto en su aplicación y análisis.

Comparar la ecuación de Harris Benedict combinado con el Factor de Actividad Física (GET HB-PAL) y el método de cuestionario de actividad física de Bouchard (GET-Cuest) para estimar el
gasto energético total en adultos jóvenes de ambos sexos.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

Los métodos empleados para estimar el gasto energético total tienen buena correlación y pueden ser usados en esta población de estudio, reconociendo que el cuestionario tiene una
sobrestimación de aproximadamente de 400 kcal en promedio.
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En este estudio trasversal descriptivo participaron 42 adultos jóvenes entre 18 y 35 años, de
los cuales el 64% fueron mujeres (n=108) y el 36% hombres (n=60). El GET de cada
participante se estimó mediante un cuestionario de actividad física Bouchart et al (GET-
CUEST) y el método combinado de la ecuación de Harris y Benedict y el factor de actividad
física (HB-PAL). Cada participante respondió 3 cuestionarios por semana durante 1 mes.
Semanalmente acudieron en condiciones de ayuno, para tomar su peso y estatura y con
estos datos se calculó el GET con la ecuación HB-PAL

OBJETIVO

Al comparar el GET por los dos métodos empleados, se observó que el GET-Cuest fue significativamente mayor en 409.6 kcal/d comparado con el HB-PAL (p<0.001). Figura 1. Al evaluar el
efecto del método empleado para calcular el GET y el sexo de los participantes se observó que la diferencia para mujeres fue de 430 kcal/d y para hombres 306 kcal/ día. Figura 2. A lo largo
de las 4 semanas de seguimiento tanto los hombres como las mujeres no cambiaron su GET, sin embargo, se mantuvo la tendencia a estimar un GET mayor por método del cuestionario. La
correlación entre el GET HB- PAL Y GET-Cuest fue del 0.737 (p<0.001). Figura 3 y 4. .
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Figura 1. Promedio 4 semanas kcal ambos métodos 
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