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RESUMEN 

Introducción: el estado nutricional de los estudiantes está condicionado por 

los patrones alimenticios adoptados desde el hogar, por lo que una correcta 

nutrición es indispensable para el correcto desarrollo tanto volitivo como 

académico de los jóvenes y adolescentes que se encuentran en etapa escolar. 

Objetivos: Determinar la asociación entre la calidad del desayuno escolar y 

antropometría con el rendimiento académico en estudiantes del ciclo básico y 

bachillerato del colegio Particular Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil. 

Metodología: enfoque cuantitativo, prospectivo, correlacional y 

observacional, involucró un total de 150 alumnos con una edad comprendida 

entre 11 – 18 años de edad. 

Resultados: Del total de la población de alumnos matriculados en el nivel de 

educación básica y bachillerato la mayoría presenta un alto índice en consumo 

de kilocalorías y lípidos, pero en contraste el consumo de micronutrientes 

como la fibra y el calcio está por debajo del nivel requerido para el desarrollo 

optimo. Pese al consumo desbalanceado de estos nutrientes los alumnos 

presentan un excelente rendimiento académico, pero también mantienen una 

alta inasistencia. 

Conclusión: El rendimiento académico no se relaciona ni con la calidad del 

desayuno escolar ni con los parámetros antropométricos como el IMC. 

 

Palabras Claves: Nutrición, desarrollo antropométrico; escolares; 

rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: the nutritional status of students is conditioned by the eating 

patterns adopted from home, so that proper nutrition is essential for the correct 

volitional and academic development of young people and adolescents who 

are in the school stage. 

Objectives: To determine the association between the quality of the school 

breakfast and anthropometry with the academic performance in students of 

the basic cycle and high school of the Juan León Mera Private School in the 

city of Guayaquil. 

Methodology: quantitative, prospective, correlational and observational 

approach, involved a total of 150 students aged between 11 - 18 years old. 

Results: Of the total population of students enrolled in basic education and 

high school, most have a high rate of consumption of kilocalories and lipids, 

but in contrast, the consumption of micronutrients such as fiber and calcium is 

below the level required for optimal development. Despite the unbalanced 

consumption of these nutrients, the students present an excellent academic 

performance, but they also maintain a high absence. 

Conclusion: Academic performance is not related to the quality of school 

breakfast or to anthropometric parameters such as BMI. 

 

Keywords: Nutrition, anthropometric development; schoolchildren; school 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar la relación que existe entre 

el desayuno escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Particular Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil. 

El estado nutricional de los estudiantes está condicionado por los patrones 

alimenticios adoptados desde el hogar, por lo que una correcta nutrición es 

indispensable para el correcto desarrollo tanto volitivo como académico de los 

jóvenes y adolescentes que se encuentran en etapa escolar. 

Estudios realizados sobre los hábitos nutricionales y su relación con la 

cognición demuestran que la capacidad de aprendizaje, el desarrollo del 

lenguaje, la atención, el desarrollo de la memoria, el rendimiento cognitivo e 

incluso los estados de ánimo están ligados a una correcta ingesta de 

sustancias contenidas en determinados alimentos (1) 

Por lo tanto, es imperante promover una cultura nutricional que se establezca 

desde los hogares y se refuerce en las instituciones educativas para evitar así, 

enfermedades relacionadas a los malos hábitos nutricionales que aqueja 

mayormente a la población escolar y a su rendimiento académico. 
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CAPITULO 1: PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

En problema alimenticio siempre es catalogado como uno de los principales 

objetivos a solucionar en cualquier plan de desarrollo de países como 

asociaciones mundiales. La problemática alimenticia repercute en otros 

ámbitos de la vida del sujeto, y en índices de vital importancia para el avance 

del país, como lo es la educación. Las actividades académicas implican un 

alto grado de atención por parte del estudiante, este proceso cognitivo es 

mucho más complejo de lo que aparenta ser en primera instancia, ya que 

exige un esfuerzo neurocognitivo que no está sujeto únicamente al a variable 

de intencionalidad. El focalizar selectivamente nuestra consciencia y filtrar 

toda la información no deseada para la finalidad de la actividad que se realiza 

demanda un esfuerzo importante a nivel cognitivo y este no puede ser 

desarrollado correctamente sin el suministro necesario de nutrientes que 

nuestro cuerpo requiere para su optimo funcionamiento (2). 

La ingesta de nutrientes necesarios para el funcionamiento correcto de las 

capacidades se ve influencia por una de las principales comidas del día, como 

lo es el desayuno que aporta el 25% de las necesidades nutritivas (3). En 

nuestra cultura es común consumir un primer desayuno en casa, ingesta de 

nutrientes en un interludio entre las actividades academias a fin de que este 

sirva para retrasar el almuerzo, principalmente en jornadas escolares que se 

desarrollan exclusivamente en la mañana. Los estudiantes que realizan su 

jornada matutina encuentran en el desayuno su sustento cognitivo para 

realizar las actividades académicas que requieran y de la misma forma para 

poder mantenerse activos en las asignaturas que demanden un esfuerzo 

físico. La importancia de esta comida ha sido muy bien estudiada concluyendo 

que “mejora el rendimiento escolar y reduce el ausentismo escolar, mejora el 

comportamiento y el control emocional, disminuye la ansiedad, hiperactividad, 

depresión o disfunciones psicosociales” (2).  

La importancia de la correcta alimentación no deja de estar en el como objetivo 

primordial de todos los programas a cumplir en el desarrollo mundial. Las 

cifras alarmantes indican que el hambre mundial aumentó en 2020 bajo la 
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sombra de la pandemia de la COVID-19. La subalimentación creció del 8.4% 

al 9.9% en ese año (mayormente en Asia y África (4). Actualmente casi una 

de cada tres personas de la población mundial (2 370 millones) careció de 

acceso a alimentos adecuados, lo que supone un aumento de casi 320 

millones de personas en solo un año (4). Los planes de alimentación escolar 

son la propuesta insignia para combatir la desnutrición en los estudiantes, 388 

millones de niños reciben comidas escolares en todo el mundo (5) sin 

embargo, esta cifra está muy lejos de alcanzar la totalidad de niños que 

requieren ayuda para acceder a las comidas necesarias para su crecimiento, 

siendo la situación mucho peor ya que tras pandemia esté número de niños 

aumentó de manera significativa (5). 

La situación de nutrición en América Latina es superior a la presentada en 

Asia o África, pero está muy alejada de ser buena. Luego de la crisis sanitaria 

por el Covid19 la prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe fue de 

9.1% la cifra más alta en los últimos 15 años. La precaria situación causada 

por la pandemia (alza en la tasa de mortalidad y en el indicie de desempleo) 

obstaculiza aún más el acceso de los estudiantes a un desayuno balanceado. 

En México el 22.5% de la población se encuentra en condiciones de 

malnutrición (28.6 millones de personas en 2020) esto sumado a que 2 de 

cada 10 niños no desayunan, y en un mapeo general los adolescentes son el 

sector de la población que menos frutas y verduras consumen (6). 

En Ecuador la situación de la nutrición en los estudiantes de educación básica 

y bachillerato no deja de ser alarmante. Según investigaciones recabadas de 

123.059 alumnos el 68% asiste a la escuela sin desayunar (7). Los esfuerzos 

del estado por combatir la desnutrición se ven reflejados en los programas de 

desayunos para estudiantes de escuelas públicas. Este desayuno consiste en 

una bebida y un paquete de galletas o una barra de cereales.  La 

vicepresidenta de la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, luego 

del análisis del aporte nutricional de estos desayunos, destaca que contienen 

cantidades de azucares (elevadas y poca fibra, lo que no lo constituye como 

una fuente de nutrientes que permita al estudiante desarrollar y potencializar 

sus capacidades dentro del entorno educativo (8). 

Como se observa en la información recabada la importancia de un desayuno 

de calidad repercute directamente en el desarrollo del estudiante en su 
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entorno educativo y aprovechamiento académico, esto se vuelve todo un 

desafío cuando se observa el marco de desnutrición que se atraviesa 

actualmente tanto mundial, regional y local. Los programas de alimentación 

son las herramientas principales para combatir la malnutrición y permitir que 

millones de niños accedan a un desayuno que les permita desarrollarse de la 

mejor manera en su entorno educativo. Sin embargo, como es el caso del 

Ecuador los esfuerzos se ven frustrados por la calidad de alimentos que se 

ofrece.  
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1.1  Formulación del problema 

 ¿Cuál es la asociación entre la calidad del desayuno escolar y antropometría 

con el rendimiento académico en estudiantes del ciclo básico y bachillerato 

del colegio Particular Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo mayo a septiembre de 2022? 
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2.  Objetivos 

2.1  Objetivo General 

Determinar la asociación entre la calidad del desayuno escolar y 

antropometría con el rendimiento académico en estudiantes del ciclo básico y 

bachillerato del colegio Particular Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Establecer la calidad del desayuno escolar mediante la aplicación del 

recordatorio de 24 horas. 

- Identificar los parámetros antropométricos a través de la toma de peso, talla.  

- Examinar el rendimiento académico mediante el acta de calificaciones y 

asistencias  



 

8 
 

3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

asociación entre la calidad del desayuno escolar y antropometría con el 

rendimiento académico en estudiantes del ciclo básico y bachillerato del 

colegio Particular Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil, puesto que 

estudios realizados a nivel internacional determinan la relación que tiene una 

correcta alimentación en estudiantes para su adecuado desempeño escolar. 

En el Ecuador desde el Ministerio de educación y el Gobierno nacional desde 

la agenda 2030, se está haciendo esfuerzos en conjunto para reducir el grado 

de desnutrición infantil, sin embargo, la realidad actual está muy alejada de 

los objetivos planteados, debido a que existen hábitos alimenticios a nivel 

familiar que están arraigados en la sociedad actual por lo que dificultan la 

consecución de los logros. 

según los resultados obtenidos en el diagnostico factico, se considera que el 

trabajo de investigación es relevante, ya que aporta  de manera significativa a 

reducir la brecha que existe actualmente entre alimentación, desarrollo 

antropométrico y desempeño escolar desde la implementación de un 

programa donde se oriente a los alumnos, mediante la educación alimentaria 

nutricional sobre una alimentación balanceada, la importancia de los 

macronutrientes y micronutrientes, y como influenciaría de manera directa en 

el rendimiento académico de los estudiantes a nivel de secundaría.  
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4. Marco teórico 

4.1 Marco Referencial 

 Gaete-Rivas D, en la región de Bio-Bio de Chile, en el año 2021 mediante un 

estudio transversal titulado hábitos alimentarios y rendimiento académico en 

escolares en donde participaron 733 escolares de quinto año de básica hasta 

octavo, evaluaron sus hábitos alimenticios mediante la frecuencia de 

consumo, tiempo de comida, habilidades culinarias, etc. Los escolares 

presentaron baja proporción de frecuencia de consumo saludable (FCS). Las 

niñas presentaron mayor FCS de pan (p<0,001), los niños presentaron mayor 

FCS de lácteos (p= 0,016). Por sexo, se observó diferencia en el rendimiento 

académico en lenguaje (p= 0,013). La FCS de lácteos se asoció con 

diferencias del rendimiento académico en lenguaje (p= 0,017) y matemática 

(p= 0,035). Desayunar se asoció a diferencias en el rendimiento académico 

en matemática (p= 0,028) y lenguaje (p= 0,001). No consumir pasteles y 

masas dulces (p= 0,016), y papas fritas, completos y masas fritas (p= 0,025) 

se asoció al rendimiento académico en matemática. Un 29,1% tiene 

habilidades culinarias, siendo 54% niñas (p= 0,006). La presencia de 

habilidades culinarias se relacionó significativamente con 7 de los 12 grupos 

de alimentos analizados. Como conclusión se determinó que los hábitos 

alimentarios se asociaron con el rendimiento académico de escolares (9). 

 

Por otro lado, Ibarra Mora Jessica investigó los hábitos alimentarios y 

rendimiento académico en escolares adolescentes de Chile en el año 2020, 

este estudio de tipo descriptivo y de corte transversal tuvo como objetivo 

analizar la relación entre rendimiento académico y los hábitos alimentarios de 

una población escolar adolescente de Chile.  La muestra fue de 2.116 

estudiantes (60,8% mujeres y 39,2% hombres). Los resultados indicaron que 

un 59,1% de los estudiantes desayuna; un 71,4% realiza tres o cuatro comidas 

al día; y que quienes realizan dichas acciones tienen medias de rendimiento 

superiores a quienes no. Concluyendo así quienes presentan correctos 

hábitos alimentarios evidencian un mejor rendimiento escolar, realzando la 

importancia de promover hábitos de vida saludable entre la comunidad escolar 

(10). 
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4.2  Marco teórico 

4.2.1 Adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (11), establece que el periodo de 

la adolescencia se encuentra comprendido entre los 10 y 19 años, esta etapa 

es caracterizada por fuertes cambios físicos, psicológicos, biológicos, 

intelectuales y sociales, este periodo comprende la transición de la infancia al 

estado adulto. El crecimiento rápido que se produce en la adolescencia difiere 

según el sexo, siendo en la mujer un crecimiento entre los 8 cm por año y 

entre los 10 y 20 años duplica su peso siendo mayoritariamente masa grasa, 

en contraparte el hombre crese alrededor de 9 cm por año donde la ganancia 

mayoritaria de peso es de masa magra (12).  

La pubertad es el componente biológico de este que engloba múltiples 

factores (13). “En la adolescencia se replantea la definición personal y social 

del ser humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos 

de exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y 

sentido de vida” (14). En esta etapa es preciso establecer conductas, hábitos 

y modelos de autoridad que ayuden al adolescente en su camino a la vida 

adulta.  

Además de todos los procesos y cambios físicos y psicológicos presentes en 

este periodo es de suma importancia señalar que en esta etapa se potencian 

los problemas de comportamiento, abuso de sustancias, enfermedades 

sexuales; trastornos depresivos y alimentarios (15). Se destaca la importancia 

de un correcto desarrollo nutricional señalando que se requiere un especial 

cuidado ya que en esta etapa se alcanza el 20% de la talla definitiva y el 50% 

del peso final del adulto (16). 

4.2.2 Etapas de la Adolescencia 

Adolescencia temprana (de los 10 a los 13 años): En esta etapa se observa 

un crecimiento más rápido en los niños, surgen los cambios corporales como 

lo son el crecimiento de vello en las axilas y en las zonas genitales, se da el 

desarrollo de los senos en la mujer y el crecimiento de los testículos en el 

varón (16). Las mujeres en promedio empiezan uno o dos años antes que los 
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varones así que no es extraño que algunos cambios empiecen a los 8 años 

en las niñas, además de la aparición de la primera menstruación (16). 

Adolescencia Media (de los 14 a los 17 años): En este punto continúan los 

cambios físicos que se detallaron en la anterior etapa, En los varones es 

común que la voz se “quiebre” a medida que se va agravando. La aparición 

de acné es normal en este punto. En cuanto a las mujeres por su desarrollo 

más rápido es posible que los cambios físicos ya se encuentren casi 

completos y presenten menstruaciones regulares (17). Esta etapa también es 

de principal riesgo ya que aquí se pueden observar el inicio de conductas y 

hábitos dañinos como lo son la anorexia, bulimia, consumo de sustancias, ya 

que es una etapa marcada por un desapego a los modelos de autoridad y la 

familia debido a los cambios psicológicos que se presentan y que llevan al 

adolescente a buscar más privacidad en sus asuntos (14). 

 Adolescencia Tardía (de los 18 a los 21 o más): En cuanto a los cambios 

físicos generalmente ya se encuentra finalizado el desarrollo y han alcanzado 

su altura definitiva de la edad adulta. Los principales cambios en esta etapa 

son los psicológicos, ya que se encuentran jóvenes con más control de sus 

impulsos y que pueden discriminar riesgos y recompensas con mayor claridad 

además los pueden identificar su individualidad y definir su sistema de valores 

con precisión (16). Sin embargo, si durante la etapa media de la adolescencia 

surgieron problemas o trastornos que no fueron tratados debidamente en este 

punto se potencializan (14). 

4.2.3 Estilo de vida en los adolescentes    

Los cambios que se ha n dado en el mundo producto de la era digital 

(globalización, facilidad de acceso a la información, nuevas formas de 

publicidad y mercadeo online, facilidad para realizar compras sin salir de casa, 

proliferación de programas de entretenimiento) han tenido serias 

repercusiones en el estilo de vida de los adolescentes (18-21). En este 

contexto nuevas formas de mercadeo contemplan a los adolescentes como 

su foco principal, entre los productos que más destacan en estos campos la 

industria de la comida rápida y tentempiés es de las que han demostrado el 

crecimiento más significativo gracias a su facilidad de adquisición (22).  
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En las conductas perjudiciales que tienen el adolescente destaca 

principalmente el sedentarismo. Se lo define como la ausencia de movimiento 

siendo una conducta contraria a la actividad física (23). Contrario a lo que se 

piensa el sedentarismo no solo incluye no realizar actividad física pesada, 

como lo son los ejercicios y deportes como disciplina, también incluye 

actividades cotidianas como subir escaleras, andar en bicicleta o realizar 

caminatas (24). El sedentarismo es una conducta muy estudiada y ligada a la 

sociedad actual (25-28) por lo general estos comportamientos inician en la 

infancia, se desarrollan y potencializan durante la adolescencia y llegan a su 

nivel más alto en la edad adulta. Esto permite la aparición de enfermedades 

hipocinéticas, desarrollo de obesidad y patologías cardiovasculares (29-31). 

Debido al aumento de las cargas académicas, a las nuevas dinámicas de 

interacción social entre los adolescentes, y la significativa baja en esfuerzo 

físico que se observa en estos, cada vez es menor el tiempo que se dedica al 

ejercicio durante el recreo en las escuelas (32,33). 

 

4.2.4 Hábitos alimentarios en los adolescentes 

Los hábitos alimenticios son conductas que aprendemos desde etapas muy 

tempranas de nuestra vida y que gracias a su repetición pueden durar toda la 

vida, en el caso de la nutrición en los adolescentes esta se ve directamente 

afectada por los hábitos alimentarios que posean ya que estos son los que 

fijan los patrones de consumo de alimentos y va desde la elección de los 

alimentos, la proporción y la forma de preparación y las proporcione (34,35). 

Durante la adolescencia como lo explica Sánchez et al. (37) “se establecen 

los hábitos dietéticos, madura el gusto, se definen las preferencias y las 

aversiones pasajeras o definitivas, constituyendo la base del comportamiento 

alimentario para el resto de la vida”. Estos hábitos son producto de la 

interacción del sujeto con diversas dimensiones como las personales, 

ambientales y sociales (36,38). 

Una de las grandes problemáticas en la alimentación de los adolescentes se 

da debido a que estos hábitos alimenticios que comúnmente eran aprendidos 

y definidos en el hogar lo que proporcionaba (en la mayoría de los casos) una 
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dieta balanceada y rica en nutrientes. Actualmente esta tarea, debido al 

dinamismo actual, se ha transportado a los servicios de comidas en las 

guarderías infantiles, comedores escolares y laborales (39,40). Conocer esta 

información es de suma importancia a fin de tener un registro certero que 

permita emprender planes y proyectos enfocados en reforzar y mejorar estos 

hábitos nutricionales a fin de promover el correcto desarrollo en esta etapa 

crucial de la vida (41). 

 

Tabla 1. Factores que influyen en los hábitos alimenticios  

FACTORES DESCRIPCION 

PADRES Los padres tienen que ser el ejemplo de buenos 

hábitos para los niños 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Es importante la enseñanza de padre-hijo acerca 

de productos que salen en televisión  

ENTORNO 

SOCIAL 

Comienza la época de imitar a compañeros y sus 

hábitos alimenticios, cambian de gustos con 

mucha frecuencia. 

LUGAR IDÓNEO 

PARA COMER 

Debe existir un sitio especifico para comer, ya sea 

en una mesa principal, o en una mesa cocina, no 

es recomendable el comer en los cuartos 

distanciados. 

 

Fuente: Tomado de Municipalidad de Guayaquil (42). 

El principal problema respecto a la mala alimentación de los adolescentes se 

debe a que en el mercado existen un sinfín de propuestas con alimentos de 

bajo costo, pero con altos contenidos calóricos, esto sumado a que su 

adquisición es muy sencilla produce que los niños y adolescentes eligen con 

mayor frecuencia estos productos en contraste a los alimentos nutritivos que 

por lo general poseen un precio elevado y de no tan fácil adquisición (43.44). 
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4.2.5 Problemas nutricionales asociados a los hábitos alimenticios 

en los adolescentes 

Sobrepeso y Obesidad en la adolescencia: Se la define como la 

acumulación anormal de grasa lo que produce un riesgo para la salud del 

adolescente, es comúnmente una condición adquirida y directamente 

relacionada a la ingesta de alientos con altos contenidos calóricos o por una 

alimentación desordenada, normalmente se usa el IMC para determinar la 

presencia de obesidad en una persona (45). Los problemas de la obesidad 

van desde las limitaciones en las capacidades biológicas, psicosociales y 

sociales, expectativa menor de vida, mayor probabilidad de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares) (46,47) 

Durante el crecimiento es normal que los niños y adolescentes sufran cambios 

en sus cuerpos ligados a el desarrollo corporal como lo es el aumento de peso 

y tamaño. No obstante, existen 3 periodos en los que se debe tener mucho 

énfasis al momento de prevenir la obesidad en este grupo etario los cuales 

son el prenatal, entre los 5 y 7 años y la adolescencia (48). De estos grupos 

el ultimo es de mayor importancia debido a que por las características propias 

del periodo adolescente del ser humano muchas de las características y 

enfermedades adquiridas durante este periodo perduran en la vida adulta, es 

común que una “huella metabólica” se instaure definiendo la forma en la que 

el cuerpo asimilará y tratará los nutrientes en función de la ingesta de 

alimentos y la dieta del sujeto (49). Dependiendo de las características 

morfológicas que presente es posible clasificar a la obesidad como central, 

periférica o general. De estas, la obesidad central o también conocida como 

androide es la que más se asocia a problemas llegada la edad adulta como lo 

son la hiperinsulinemia y el riesgo cardiovascular (50,51). 

 
Talla baja o Retardo en Talla en la adolescencia: La Talla/Edad por debajo 

de – 2 DE de la media establecida para la edad y sexo es la forma en la que 

se define a la talla baja o retardo en talla, no necesariamente es patológico ya 
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que esta tambien se debe a rasgos genéticos de baja estatura o retardo de 

crecimiento, sin embargo, existe la talla baja patológica definida por un 

indicador de talla -3 DE en relación a la media obtenida (52). 

 

Desnutrición: La desnutrición es el resultado directo de la presencia 

insuficiente de nutrientes en el cuerpo causado principalmente por una ingesta 

pobre ya sea por la calidad de la comida o por los horarios desordenados de 

alimentación (53,54). Los rasgos característicos de este padecimiento son el 

peso corporal menor al estimado para la edad en referencia al mismo sexo, 

estatura inferior contrastado con los datos de referencia en base al mismo 

sexo, y el “hambre oculta” es decir las carencias de vitaminas y minerales, 

esta condición produce que las defensas disminuyan volviendo al sujeto 

susceptible a la adquisición de múltiples enfermedades e infecciones, de igual 

forma disminuye su capacidad física y afecta a los procesos cognitivos al no 

haber suficiente energía para realizarlos de forma eficiente (55). 

4.2.6 Alimentación Saludable 

La alimentación saludable es una necesidad primaria ligada a la vida misma y 

en este aspecto ha sido necesaria para el ser humano desde su origen. Se la 

define como “actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, 

preparación e ingestión de los alimentos muy relacionados con el medio socio 

cultural y económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte 

los hábitos dietéticos y estilo de vida” (56). Esta acción de ingerir alimentos 

tiene como finalidad la de ofrecer al organismo los diversos nutrientes que 

requiere para su correcto funcionamiento. 

Para que el proceso de alimentación sea saludable debe ser equilibrada, 

promover la salud y la prevención de enfermedades de esta forma “la 

alimentación saludable es fuente de salud mientras que la alimentación 

incorrecta y desequilibrada constituye un factor de riesgo para la salud y para 

un buen número de trastornos y enfermedades” (57). El beneficio de la 

alimentación saludable está ligada a los componentes nutricionales que 

poseen los alimentos ingeridos. Los nutrientes “componentes químicos de los 

alimentos que se pueden utilizar una vez se han ingerido y absorbido. 

Comprenden los factores dietéticos de carácter orgánico e inorgánico 
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contenidos en los alimentos y que tienen una función específica en el 

organismo” (58). 

La importancia de la alimentación saludable para el correcto desarrollo de 

sociedades es tan relevante que la OMS año a año insta a los gobiernos de 

los diferentes países a incorporar y mejorar planes de alimentación saludable 

en los establecimientos públicos como lo son residencias de ancianos, 

hospitales, centros penitenciarios, comedores de establecimientos públicos y 

hace principal énfasis en las guarderías, escuelas y colegios, ya que son las 

instrucciones que agrupan al sector de la población donde una correcta 

alimentación es vital para su desarrollo (59). 

Según la OMS para mantener una alimentación saludable se debe de 

consumir aproximadamente 400g o 5 porciones de frutas y vegetales al día, 

también considera esencial reducir el consumo de alimentos ricos en grasa a 

menos de 30% de la ingesta total diaria, junto con una reducción del consumo 

de la sal de mesa (por debajo de 5 gramos diarios) y azúcar (debe ser menor 

al 10% de la ingesta calórica total) (60). 

Los nutrientes requeridos en el cuerpo se clasifican en macronutrientes y 

micronutrientes siendo los primeros los requeridos en mayor cantidad. 

4.2.7 Macronutrientes  

La recomendación de ingestas de alimentos para los adolescentes es entre 4 

y 5 comidas al día (incluido colaciones) siempre que se respeten las 

proporciones adecuadas de alimentos para que suplan las necesidades y 

requerimientos energéticos (61). 

Requerimiento energético: Se lo define como “la cantidad de energía 

necesaria para el sostenimiento de las funciones corporales del organismo 

humano dirigidas hacia una salud y rendimiento óptimos” (62). Los 

requerimientos energéticos han sido establecidos a partir de la medición de 

los valores de concentración normal de diferentes nutrientes en el organismo, 

las pérdidas estimadas diarias y la reserva del cuerpo humano de estos (62). 

A continuación, se detalla el requerimiento energético por sexo y por grupo 

etario: 
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Tabla 2. Requerimientos de energía según la actividad física calculada para adolescentes varones. 

 

     Fuente: Tomado del libro Nutrición en el ciclo vital (12) 

Tabla 3. Requerimientos de energía según actividad física calculada para adolescentes mujeres 

Fuente: Tomado del libro Nutrición en el ciclo vital (12) 

Requerimientos de energía según actividad física calculada para adolescentes 

varones 
 

Requerimiento de energía calculada (kcal/d) 

Edad 

(años) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(m) 

Sedentario 

AF* 

Ligera 

AF* 

Moderada 

AF* 

Intensa 

AF* 

10 31,9 1,39 1,601 1,875 2,149 2,486 

11 35,9 1,44 1,691 1,985 2,279 2,64 

12 40,5 1,49 1,798 2,113 2,428 2,817 

13 45,6 1,56 1,935 2,276 2,618 3,038 

14 51 1,64 2,090 2,459 2,829 3,283 

15 56,3 1,70 2,223 2,618 3,013 3,499 

16 60,9 1,74 2,320 2,736 3,152 3,663 

17 64,6 1,75 2,366 2,796 3,226 3,754 

18 67,2 1,76 2,386 2,823 3,263 3,804 

Requerimientos de energía según actividad física calculada para adolescentes 

mujeres 

  Requerimiento de energía calculada (kcal/d) 

Edad (años) Peso (kg) 

Talla 

(m) Sedentario AF* Ligera AF* Moderada AF* Intensa AF* 

10 32,9 1,38 1,470 1,729 1,972 2,376 

11 37,5 1,44 1,538 1,813 2,071 2,5 

12 40,5 1,49 1,598 2,113 2,428 2,817 

13 44,6 1,51 1,617 1,909 2,183 3,64 

14 49,4 1,60 1,718 2,036 2,334 3,831 

15 52 1,62 1,731 2,057 2,362 2,87 

16 53,9 1,63 1,729 2,059 2,368 2,883 

17 55,1 1,63 1,710 2,042 2,353 2,871 

18 56,2 1,63 1,69 2,024 2,336 2,858 
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Por otro lado, también se establecen el uso de la fórmula recomendada por    

el    Instituto de Medicina de los EEUU para determinar el requerimiento    

energético estimado en adolescentes (63).   

  Niños de 9 a 18 años: 

REE= 88,5 – 61,9 x edad [años] + AF x (26,7 x peso [kg] + 903 x talla [mt]) 

+ 25 (kcal de depósito de energía) 

Donde AF es el Coeficiente de Actividad Física: 

AF= 1,00 si el NAF es estimado entre ≥ 1.0 < 1.4 (sedentario) 

AF= 1,13 si el NAF es estimado entre ≥ 1.4 < 1.6 (poco activo) 

AF= 1,26 si el NAF es estimado entre ≥ 1.6 < 1.9 (activo) 

AF= 1,42 si el NAF es estimado entre ≥ 1.9 < 2.5 (muy activo) 

    

Niñas de 9 a 18 años: 

REE= 135,3 – 30,8 x edad [años] + AF x (10,0 x peso [kg] + 934 x talla [mt]) 

+ 25 (kcal de depósito de energía) 

Donde AF es el Coeficiente de Actividad Física: 

AF= 1,00 si el NAF es estimado entre ≥ 1.0 < 1.4 (sedentario) 

AF= 1,16 si el NAF es estimado entre ≥ 1.4 < 1.6 (poco activo) 

AF= 1,31 si el NAF es estimado entre ≥ 1.6 < 1.9 (activo) 

AF= 1,56 si el NAF es estimado entre ≥ 1.9 < 2.5 (muy activo) 

 

En cuanto a los requerimientos de energía hay que tener presente que debido 

a las diferencias corporales presentes en hombres y mujeres (masa magra, 

actividad física y velocidad de crecimiento) estos varían en cada caso (12). A 

fin de poder calcular el requerimiento de energía en hombres y mujeres se 

utiliza la información correspondiente a sexo, edad, talla, peso, actividad física 

y se adiciona 25 calorías diarias par referente de depósito de energía o 

crecimiento (12). 
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Respecto a la actividad física esta debe ser clasificada en sedentaria, ligera, 

moderada o intensa. Es importante considerar estas variables, ya que la 

actividad física puede modificar el gasto energético en reposo (GER) (12). Los 

factores de riesgo en el desequilibrio energético lo constituyen las dietas 

restrictivas o especiales, el estrés, trastornos emocionales como anorexia 

nerviosa o bulimia y en menor medida las infecciones, problemas menstruales 

dentales o cutáneos (12). 

Carbohidratos: Más del 50% de los requerimientos de energía deberían 

provenir de este macronutriente. Según la RDA se recomienda 130 g/d para 

niños y adolescentes (12,64). Se espera que el 45% a 65% del aporte calórico 

total como carbohidratos complejos de absorción lenta y de un 10% a 12% 

como carbohidratos simples de absorción rápida (61). La fibra soluble como 

pectinas, gomas, mucílagos ya alguna hemicelulosa se le atribuyen beneficios 

al absorber el colesterol dietario y disminuir el colesterol sanguíneo (12). Las 

funciones principales de los carbohidratos son la de proporcionar energía, 

almacenar proteínas, metabolizar grasas y proveer de fibras (61). 

Proteínas: Compuestas principalmente por aminoácidos son el competente 

estructural y funcional de las células (65), se recomienda un consumo de 

0.85g/kg de peso por día para los adolescentes (61). Al estar relacionadas en 

el desarrollo de tejidos su necesidad de consumo varía en función del grado 

de madurez del adolescente y de los procesos de crecimiento por los cuales 

esté atravesando (61) además debe existir una correcta relación entre energía 

y proteína para evitar que estás ultimas sean usadas en vez de la energía 

afectando al crecimiento (12). Sus funciones principales son la de encargarse 

de la construcción y reparación de tejidos, regulación de las funciones del 

cuerpo, aportar energía, mantener el sistema inmune saludable y servir como 

materia prima para la formación de hormonas, hemoglobina, vitaminas y 

enzimas (61,66).  

Lípidos: Comúnmente llamados grasas, son componentes estructurales en 

todos los tejidos (12). Se recomienda a los adolescentes el consumo de ácidos 

grasos insaturados (lípidos de buena calidad) a fin de prevenir enfermedades 

a futuro, se sugiere el consumo de ácidos grasos poliinsaturados en varones 
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de 9-13 años en una cantidad de 12 gr./día y de 14-18 años 16gr. /día (61). 

Entre sus funciones principales se encuentran brindar energía (funcionan 

como fuente de energía inmediata de ser necesario o como reservorio de 

energía a largo plazo), transportar las vitaminas liposolubles, proteger y dar 

soporte a órganos y huesos, aislar del frío (funciones reguladoras) y 

proporcionar sensación de saciedad (67). 

4.2.8 Micronutrientes 

Son fundamentales para los procesos metabólicos y bioquímicos por sus 

funciones catalizadoras, son requeridos en el organismo en pequeñas dosis 

(61).  

Vitaminas: Se encuentran de manera muy variada en diferentes alimentos y 

son indispensables para las funciones corporales (61). El cuerpo posee una 

determinada capacidad de absorción de las vitaminas pasado este umbral las 

desechará del organismo sin procesarlas, esta capacidad depende de la dieta 

y alimentación del adolescente además de otros factores (68). 

Minerales: Usados por el organismo para el desarrollo del sistema músculo 

esquelético y para actividades biológicas (62). Al igual que con las vitaminas 

el estilo de alimentación y la calidad de este influye mucho en la capacidad 

del cuerpo para la absorción de minerales, los minerales con propiedades 

nutricionales comúnmente se presentan en forma de compuestos es decir 

combinados con algún elemento que facilita su absorción (61). Entre los 

principales minerales recomendados en el periodo de la adolescencia se 

encuentran:  

Calcio: El 99% de las reservas de calcio en el cuerpo están presentes en los 

huesos constituyendo el 39% del contenido mineral óseo (69), la mayor parte 

del calcio requerido por el cuerpo proviene de los lácteos de esta forma es 

esencial entre los 10 y 14 años para las mujeres y 12 y 16 años para los 

hombres, el promedio de retención de calcio en las mujeres es de 200 mg/d y 

en los hombres de 300 mg/d (12).  
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Para cubrir las necesidades de calcio en el día se recomienda el consumo de 

2 a 4 tazas de leche al día (de preferencia descremada) (70). Con frecuencia 

el calcio es el mineral cuya deficiencia es muy común en la dieta de los 

adolescentes (67), es necesario un consumo correcto de vitamina D y fósforo 

ya que estos ayudan a la absorción y retención del calcio en los huesos, el 

ejercicio físico también beneficia la retención de este mineral (71). 

Hierro: Un nutriente muy importante para el ser humano, su exceso o 

deficiencia se relaciona con muchas enfermedades (72). La anemia ferropriva 

es una de las enfermedades de mayor incidencia en los adolescentes a causa 

de dietas (72). Las recomendaciones de hierro entre los 9 y 13 años son de 8 

mg/d y entre adolescentes de 14 y 18 años en promedio de 15 mg/d. Una 

forma más general sería separarlo para hombres en un 11 mg/d y mujeres en 

15 mg/d (12). Para mantener niveles óptimos se recomienda el consumo de 

alimentos ricos en hierro hermínico como carnes de vacuno, pollo, yema de 

huevo, pescado e hígado y los alimentos ricos en hierro no hermínico como 

semillas de soya, leguminosas, frutos secos, vegetales de hoja verde, pan 

integral, harinas o cereales fortificados (12). 

Folato: También llamado ácido fólico, es importante en la formación de los 

glóbulos rojos y para el crecimiento y la función saludables de las células (73), 

es requerido para un normal metabolismo de la homocisteína. El consumo 

recomendado de folato para hombres y mujeres de 9 a 13 años es de 250 

ug/d de EFD (equivalente de folato dietario) y para adolescentes de 14 a 189 

años de 330 ug/d de EFD (12).   

4.2.9 Grupos de Alimentos 

La recomendación para adolescentes de entre 10 a 18 años es la siguiente:  

Primer grupo: Constituido por alimentos que portan energía, tales como pan, 

cereales, algunos vegetales y grutas en menor cantidad (74). Estos alimentos 

aportan hidratos de carbono simples, complejos y fibra muy necesarios para 

ala adolescencia, los hombres requieren de un aporte mayor debido al mayor 

crecimiento que sufren durante el estirón puberal (12). 
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Segundo grupo: Constituido por alimentos constructores es decir aquellos 

que aportan proteínas de alto valor biológico, necesarios para el crecimiento 

(73). Están conformados por carne de todo tipo, pescado y mariscos, pollo, 

pavo, huevo, leguminosas, legumbres y frutos secos, aportan hierro 

hermínico, vitaminas del complejo B y calcio (12). 

Tercer grupo: Lo componen las frutas y verduras que aportan vitaminas y 

minerales requeridos (magnesio, fosforo, yodo, cobre, cobalto, flúor y potasio) 

(12). Las vitaminas presentes en este grupo son la vitamina C, ácido fólico y 

hierro no hermínico (74). 

Cuarto grupo: Lo componen la leche y sus derivados. Su aporte es 

principalmente calcio y proteínas de excelente biodisponibilidad (12,73). 

4.2.10 Desayuno Escolar 

El desayuno escolar corresponde al cumplimiento de los objetivos de 

promoción nutricional infantil por parte del gobierno cuyo objetivo es la 

disminución de la desnutrición infantil y la mejora del rendimiento académico 

a su vez busca bajar los índices de deserción escolar (75,76). Existe un 

consenso acerca de los beneficios que aporta el desayuno escolar en el 

rendimiento académico de allí que siempre sea el foco de los programas 

estatales que buscan aumentar el índice de estudiantes que se mantienen en 

el programa de educación y de igual forma optimizar y mejorar el desempeño 

de los mismos (77,78,79,80,81). Los niños con bajo peso para la edad que 

realizan ayuno no tienen posibilidad de utilizar sus reservas para mantener los 

niveles de energía requeridos en el funcionamiento, debido a la cronicidad de 

su estado pueden presentar cierto deterioro cognitivo (12). 

Las diferentes funciones cerebrales son las responsables de la actividad 

cognitiva y están ligadas al rendimiento académico, debido a que el cerebro 

de los niños se sigue desarrollando activamente (y en función de los alimentos 

ingeridos y los aportes nutricionales de estos) (82,83,84) los beneficios del 

desayuno escolar van orientados a la mejora del rendimiento académico ya la 

correcta alimentación ayuda a las tareas de concentración y mejora del estado 

físico (85). Esta preparación orgánica que tiene el alumno da una mejor 
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disposición desde el punto de vista biológico para el aprendizaje y esto 

sumado al mayor índice de asistencia que traen consigo los programas de 

desayuno escolar anudado a un buen sistema educacional finalmente 

decantan en un buen rendimiento en los estudios (86). 

4.2.11 Desayuno balanceado 

El primer alimento debe de aportar el 25% de las calorías diarias que se 

consumen, por eso un desayuno balanceado se compone de cuatro grupos 

de alimentos: fruta, verduras, productos de origen animal como huevos, 

queso, jamón, atún e hidratos de carbono como pan, cereales, avena 

(87,88,89). 

Una baja frecuencia de alimentaciones diarias se asocia a riesgo de obesidad 

según los estudios poblacionales realizados (88). Los consumos de 4 a 5 

comidas al día muestran una asociación negativa a cambio del IMC así mismo 

conductas como saltarse el desayuno podrían asociarse a factores de riesgo 

para la obesidad (12). 

4.2.12 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico “hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada” (86). Para Chávez, 

el rendimiento académico “Refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.” (89). Pizarro en su 

libro denominado: “Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares”, define al 

rendimiento académico como la muestra medible de todo aquello que una 

persona ha aprendido en su proceso de educación, instrucción o formación 

(90).  

 

 

https://definicion.de/evaluacion/
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4.2.13 Antropometría 

La antropometría es una ciencia que estudia el tamaño, proporción, 

maduración, forma y composición corporal además de las funciones generales 

del organismo (83), su finalidad es la de poder describir con precisión y 

exactitud las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, 

nutrición y los efectos de la actividad física (91,92). Está planteada en 4 pilares 

básicos los cuales son las medidas corporales, el estudio somatotipo, el 

estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal.  Su 

utilidad radica principalmente en que las medidas antropométricas son un 

claro indicador del estado de las reservas proteicas y de tejido graso en el 

organismo (93). Los parámetros principales de medición son edad, peso y en 

los niños los índices peso/edad, talla/edad e IMC/edad.Para la valoración 

antropométrica la edad se registra en años y meses, el peso se maneja en 

kilogramos (kg) y gramos (g) y la talla o estatura se mide en centímetros (cm) 

(94) 

4.2.14 Peso para la edad 

Es un indicador que marca la relación entre el peso de un individuo a una edad 

determinada en referencia a los valores establecidos para individuos de su 

misma edad y sexo (95). 

4.2.15 Talla para la edad 

Este indicador muestra la relación entre la talla de un individuo a una edad 

determinada en función de los valores determinados para individuos de su 

misma edad y sexo (95). 

4.2.16 IMC/edad 

El IMC es un indicador de la relación peso y talla generalmente para 

determinar el sobrepeso, calculado a partir de Peso (kg) / Estatura² (m) (96). 

Pese a su utilidad el consenso de los estudiosos es recomendar el uso de 

otras mediciones para determinar con exactitud el porcentaje de grasa 

existente en el organismo (92,97,98,99). El IMC/EDAD nos mostrará los 

valores de índice de masa corporal en relación a la edad del individuo a partir 

de los valores definidos en individuos de la misma edad y sexo. 

Los puntos de corte para evaluar el estado nutricional de niños según la OMS 

(100), se detallan a continuación:  
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Tabla 4. Puntos de corte para evaluar el estado nutricional según la OMS 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones Z Peso/edad Talla/edad IMC/edad 

Arriba de 3 ** * Obeso 

Arriba de 2 ** Normal Sobrepeso 

Arriba de 1 ** Normal Posible riesgo de 

sobrepeso 

0 (mediana) Normal Normal Normal 

Abajo de -1 Normal Normal Normal 

Abajo de -2 Bajo peso Talla baja Emaciado 

Abajo de -3 Bajo peso 

severo 

Talla baja 

severa 

Severamente 

emaciado 

*Un niño en este rango es bien alto. Una estatura alta en ocasiones es un problema, a menos que 

sea un caso extremo que indique la presencia de desórdenes endócrinos como un tumor productor 

de hormona de crecimiento  

** Un niño en este rango puede tener un problema de crecimiento, pero esto puede evaluarse mejor 

con peso/longitud o IMC/edad  
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5. Formulación de la hipótesis 

La calidad del desayuno escolar y antropometría se asocia con el rendimiento 

académico en estudiantes del ciclo básico y bachillerato del colegio Particular 

Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil durante el periodo mayo a 

septiembre de 2022. 
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6. Identificación y clasificación de variables 

6.1  Operacionalización de variables  

 

VARIABLE  CATEGORIA/ESCALA  INDICADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL 

DESAYUNO 

ESCOLAR 

Adecuación de calorías 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal” 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de 

calorías  

Adecuación de carbohidratos 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de 

carbohidratos 

Adecuación de proteínas 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de 

proteínas 

Adecuación de lípidos 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de lípidos  

Adecuación de fibra 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de fibra  

Adecuación de hierro 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de hierro 

Adecuación de ácido fólico 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de ácido 

fólico  

Adecuación de Vitamina C 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 
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▪ >110% “exceso” al consumo de 

Vitamina C  

Adecuación de Calcio 

▪ <90% “déficit” 

▪ 90 – 110% “normal 

▪ >110% “exceso” 

Porcentaje de 

escolares de acuerdo 

al consumo de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPOMETRÍA 

PESO/EDAD (desviación 

estándar) 

- >+3 Obesidad  

- +2 y +3 Sobrepeso 

- +2 y -2 Normal  

- -2 y -3 Bajo peso  

< - 3 Bajo peso severo 

Porcentaje de 

niños/as investigados 

según índice 

peso/edad 

TALLA/EDAD (desviación 

estándar) 

- > +2 Alto para la edad  

- 2 y -2 Normal  

- -2 y -3 Talla baja  

- < - 3 talla baja severa 

% de niños/as 

investigados según 

índice talla /edad 

IMC/EDAD (desviación 

estándar) 

- >+3 Obesidad  

- +2 y +3 Sobrepeso 

- +2 y -2 Normal  

- -2 y -3 Emaciado 

< - 3 Severamente emaciado 

 

% de niños/as 

investigados según 

índice IMC/edad. 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Calificaciones  

10-9 Excelente  

9-8 Bueno  

8-7 Regular  

< 7 Malo  

% de niños/as 

investigados según 

nivel de calificación 

semestral  

Asistencias  

100-90% Excelente  

90%-80% Bueno 

< 80% Regular  

% de niños/as 

investigados según 

nivel de asistencia a 

clases  
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

7. Metodología de la investigación  

7.1  Enfoque y diseño metodológico  

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, 

prospectivo, correlacional y observacional   

7.2 Población   

7.2.1 Universo  

La población total fue constituida por todos los alumnos debidamente 

matriculados en la sección básica y bachillerato del colegio Particular 

Juan León Mera de la ciudad de Guayaquil durante el periodo mayo - 

septiembre de 2022, siendo un total de 300.                         

7.2.2 Muestra    

La muestra estuvo constituida por todos los alumnos matriculados en 

la sección básica y bachillerato del colegio Particular Juan León Mera 

de la ciudad de Guayaquil durante el periodo mayo - septiembre de 

2022. 

7.2.3 Tipo de muestreo   

Se trabajó con un muestreo a conveniencia o intencional   

7.3  Criterios de selección de la muestra  

7.3.1 Inclusión  

Se incluyó en la investigación todos los estudiantes que se encuentren 

legalmente matriculados en el colegio Particular Juan León Mera de la 

ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2022-2023  

 



 

30 
 

 

7.3.2 Exclusión   

• Padres de familia y/o representante legal que no dieron el 

consentimiento informado para que el estudiante participe en la 

investigación   

• Estudiantes que presentaron algún tipo de lesión o discapacidad 

física que impidió la toma de peso, talla y riesgo cardiovascular. 

• Estudiantes cuya información antropométrica y/o dietética 

estuvo incompleta  

• Estudiantes con antecedentes patológicos personales de 

enfermedades crónica degenerativas   

7.4 Métodos y técnicas de recolección de datos   

➢ La técnica a utilizada fue la entrevista directa. 

➢ Los instrumentos utilizados fue la encuesta de recordatorio de 

24 horas, balanza de bioimpedancia y tallímetro.   

7.5 Recolección, procesamiento y análisis de la información   

La información se recolectó mediante la aplicación la encuesta de 

recordatorio de 24 horas y toma de datos antropométricos como peso, 

talla y riesgo cardiovascular. 

La información fue recolectada y almacenada en un contenedor digital 

de Excel. Los datos procesados se analizaron con el software 

estadístico SPSS versión 23.0, donde se llevó a cabo un análisis 

descriptivo de la información. Se realizaron comparaciones entre la 

calidad del desayuno escolar, antropometría y rendimiento académico, 

con una significancia estadística de P <0,05.  
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CAPITULO 4: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

8. Presentación de resultados 

8.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población investigada según 

índice peso/edad 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 1 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede observar que el mayor 

porcentaje de niños y niñas presentan un peso/edad normal que representa 

el 42,1% y 39,1% respectivamente, mientras que, un menor porcentaje 

presentan bajo peso severo y obesidad.  
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la población investigada según 

índice talla/edad 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 2 

Con respecto al índice talla para la edad, se pudo determinar que tanto el 

50,8% de niños y 40.6% de niñas se encuentran normales. Un menor 

porcentaje presentan retardo del crecimiento.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la población investigada según 

índice IMC/edad 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRAFICO 3 

Referente al índice de IMC/edad de la población, se puede evidenciar que el 

el 42,1% y el 39.1% de niños y niñas se encuentran normales.  
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Gráfico 4. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación de kcal 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 4  

Al valorar el consumo de alimentos mediante el recordatorio de 24 horas se 

puedo obtener una adecuación en déficit en niños (21,0%) y exceso en 

mujeres (24,6%). Un menor porcentaje de investigados tiene una ingesta 

normal de calorías.  
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Gráfico 5. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación CHO 

 

Fuente: Encuestas de investigación    

ANÁLISIS GRÁFICO 5 

Al analizar la ingesta de carbohidratos a través del recordatorio de 24 horas, 

se pudo determinar una adecuación en déficit en niños y niñas del 51,5% y 

43,5% respectivamente. Un menor porcentaje tuvo una ingesta normal de 

carbohidratos. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación de proteína 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 6 

Al examinar el consumo de proteínas a partir del recordatorio de 24 horas, se 

concluyó una ingesta en exceso en niños (24,5%) y niñas (34,8%); un 

porcentaje menor de la población presenta un consumo normal.  
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Gráfico 7. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación lípidos 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 7 

Al determinar el consumo de lípidos mediante el recordatorio de 24 horas en 

la población, se observó una ingesta excesiva en lípidos con el 39,2% en niños 

y 38,4% en niñas, y un menor porcentaje consume una cantidad normal. 
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación de la fibra 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 8 

Al valorar el consumo de fibra a través del recordatorio de 24 horas en la 

población, se obtuvo un porcentaje de adecuación en déficit en niños y niñas 

del 50% y 36%,2 respectivamente. Un menor porcentaje tiene una ingesta 

normal de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

Gráfico 9. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación del hierro 

 

Fuente: Encuestas de investigación   

ANÁLISIS GRÁFICO 9 

Al analizar la ingesta de hierro mediante el recordatorio de 24 horas en la 

población, dio como resultado un porcentaje de adecuación en exceso en 

niños (47,9%) y en niñas (36,9%) respectivamente.  
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Gráfico 10. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación del ácido fólico 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 10 

Al examinar la ingesta de ácido fólico a través del recordatorio de 24 horas, 

se obtuvo un exceso en el consumo por parte de los niños (27,6%) y niñas 

(23,9%); con un menor porcentaje en ingesta normal de ácido fólico. 
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Gráfico 11. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación de la vitamina C 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 11  

Al valorar el porcentaje de consumo de vitamina C por medio del recordatorio 

de 24 horas, se determinó un alto porcentaje de déficit en niños y niñas con 

valores del 37% y 29% respectivamente, con un menor porcentaje en la 

ingesta adecuada de vitamina c.  
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Gráfico 12. Distribución porcentual de la población investigada según el 

porcentaje de adecuación del Calcio 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 12 

Al determinar el porcentaje de consumo de calcio mediante el recordatorio de 

24 horas en la población de estudio, se observó un porcentaje del 38,4% en 

niño y el 37,7% en niñas en déficit. Con un menor porcentaje en ingesta 

normal del calcio.  
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Gráfico 13. Distribución porcentual de la población investigada según la 

interpretación de calificaciones 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 13 

Al examinar las calificaciones de primer parcial de los estudiantes, se obtuvo 

como resultado que de niños y niñas el 23,9% y 20,3% respectivamente tenían 

calificaciones generales entre 10 – 9 (excelente), y un porcentaje mucho 

menor quienes tenían calificaciones por debajo de 7 (malo).  
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la población investigada según la 

interpretación de asistencia 

 

Fuente: Encuestas de investigación  

ANÁLISIS GRÁFICO 14 

Al analizar el porcentaje de asistencia de del primer parcial de los estudiantes, 

se dio como resultado que el 50% en niños y el 41,3% en niñas tenía una 

asistencia del 100% al 90% (excelente), mientas que un porcentaje menor 

presentaba una asistencia entre el 80% al 70% (regular). 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Tabla 4. Rendimiento académico vs consumo de alimentos e Índice de 

Masa Corporal (IMC) 

 

Tabla 5. Rendimiento academicó vs consumo de alimentos e Indice de Masa Corporal (IMC) 

VARIABLES  

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

TOTAL 
VALOR-

P 

 

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

 

 

N˚ % N˚ % N˚ % N˚ % N˚ % 
 

  Deficit 4 2,88 4 2,78 15 10,9 21 15,25 44 31,81 

0,119 

 

ADECUACION 

KCAL  
Normal 0 0 4 2,85 13 9,4 15 11 32 23,25 

 

  Exceso 1 0,75 15 10,46 21 15,23 25 18,5 62 44,94 
 

  
Bajo peso 

severo 
0 0 1 0,8 1 0,8 0 0 2 1,6 

0,72 

 

  Bajo peso 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 2 1,6 
 

IMC/EDAD Normal 4 2,88 19 13,22 39 28,34 50 36,27 112 80,71 
 

  Sobrepeso 1 0,8 2 1,39 8 5,8 6 4,4 17 12,39 
 

  Obesidad 0 0 0 0 1 0,8 4 2,9 5 3,7 
 

ANÁLISIS TABLA 4 

Al correlacional el rendimiento académico vs consumo de alimentos en 

calorías e IMC se puede observar que no existe relación entre estas variables, 

ya que el valor de P se encuentra > 0,05. Por lo tanto, el rendimiento 

académico no se relaciona ni con la calidad del desayuno escolar ni con los 

parámetros antropométricos como el IMC.  
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CONCLUSIONES 

• El rendimiento académico no se relaciona ni con la calidad del desayuno 

escolar ni con los parámetros antropométricos como el IMC.  

• Al valorar el desayuno escolar mediante el recordatorio de 24 horas se 

pudo determinar déficit en la ingesta de CHO y un exceso en la adecuación 

de calorías, proteínas y lípidos.  

• Mediante los parámetros antropométricos como peso y talla se pudo 

identificar que en los índices peso/edad, talla/edad e IMC/edad los escolares 

se encuentran normales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda divulgar la importancia sobre la alimentación saludable 

e influencia sobre el crecimiento físico y desarrollo cognitivo en niños y 

adolescentes.  

- Se sugiere consumir las cantidades adecuadas de los macro y 

micronutrientes, debido a que, basándonos en el análisis de datos, se 

encontraron en gran medida deficiencias y excesos en la mayoría de las 

variables.  

- Ingerir una mayor variedad de alimentos diariamente, para obtener 

mayores beneficios nutricionales.  
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