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RESUMEN 

 

Esta investigación  es tipo descriptivo-cuantitativo, con diseño  de tablas y gráficos 

estadísticos, cuya finalidad fue determinar los hábitos alimenticios de los niños/as 

y su efecto sobre el estado nutricional. 

 

Los instrumentos utilizados fueron balanza con tallímetro, formularios de registro, 

tablas de IMC (Índice de Masa Corporal) y curvas de crecimiento pondoestatural 

de la NCHS (Centro Nacional de Estadísticas de Salud), formulario de recolección 

de  datos socioeconómicos y culturales  de la familia.       

 

Para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó los programas de Word y 

Excel. 

 

El universo fue de 497 niño/as, la muestra  de 83 niño/as 

 

En la investigación se identificó los hábitos alimenticios de los niños/as. Que son; 

Número de alimentos “3” desayuno, almuerzo y merienda en los que se consume 

en mayor cantidad: sopa 83,3 %, arroz  el 67,5%, pan el 83% y horchatas  el 59%. 

Tipos de alimento y consumo de maíz (mote). 

Utilizando los parámetros del IMC se determino el 2.4% niños/as, presentan 

desnutrición; el 12% niños/as bajo peso, y el 74.69% de niños/as peso normal, y 

el  8.43% de niños/as sobrepeso y un 2.4% de niños con obesidad. 

 

Conclusiones: Los hábitos alimenticios de los niños/as en base a una dieta en 

hidratos de carbono es buena cuyos resultados  se reflejan en un alto porcentaje 

de niños/as con peso normal, ya que estos alimentos les proporciona la energía 

necesaria para realizar con las actividades propias de su edad. 

   

DeCS: ESTADO NUTRICIONAL; HÁBITOS ALIMENTICIOS-CLASIFICACIÓN;  

PREFERENCIAS ALIMENTARIAS-CLASIFICACIÓN; ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL; CRECIMIENTO; NIÑO; ESTUDIANTES-ESTADÍSTICA Y DATOS 

NUMÉRICOS; CHORDELEG-ECUADOR. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 2 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

INDICE 

RESUMEN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO   I ....................................................................................................... 16 

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 16 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 20 

1.3 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 23 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 25 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 25 

2.1.- NUTRICIÓN .......................................................................................... 25 

2.1.1.- DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN ........................................................ 25 

2.1.2.- PIRÁMIDE ALIMENTICIA ............................................................... 33 

2.1.3-TIPOS DE ALIMENTOS ................................................................... 35 

2.1.4- SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ECUADOR ............................ 36 

2.2.- LA NUTRICIÓN COMO DETERMINANTE DEL ESTADO DE SALUD . 38 

2.3.- INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO .............................................................................................. 40 

2.4.- INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS HÁBITOS 

NUTRICIONALES ESCOLARES .................................................................. 41 

2.5.- HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL .............................................................................................. 42 

2.6.- HÁBITOS ALIMENTICIOS COMUNES EN LA REGIÓN ...................... 45 

2.6.1.-CONSUMO DE MAÍZ ...................................................................... 45 

2.6.2.- CONSUMO DE ARROZ ................................................................. 47 

2.6.3.- CONSUMO DE HORCHATA .......................................................... 50 

2.6.4.- CONSUMO DE SOPAS ................................................................. 51 

2.6.5.- CONSUMO DE GRANOS SECOS Y TIERNOS ............................. 54 

2.7.- RECOMENDACIONES DE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS ........ 57 

2.8.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS/AS ESCOLARES . 59 

2.8.1.- CAMBIOS FÍSICOS DE  LOS ESCOLARES .................................. 60 

2.8.2.- CAMBIOS SOCIALES EN LOS ESCOLARES ............................... 61 

2.8.3.- MEDIO AMBIENTE SALUDABLE .................................................. 61 

2.8.4.- PROBLEMAS DURANTE LA EDAD ESCOLAR............................. 62 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 3 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

2.9.- NECESIDADES NUTRICIONALES EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 12 

AÑOS ............................................................................................................ 63 

2.10.- ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A ESCOLAR .......................................... 64 

2.11.- MAL NUTRICIÓN EN LOS ESCOLARES ........................................... 66 

2.11.1.- BAJO PESO ................................................................................. 67 

2.11.2.- DESNUTRICIÓN .......................................................................... 67 

2.11.3.- TALLA BAJA................................................................................. 67 

2.11.4.- SOBREPESO Y  OBESIDAD ....................................................... 69 

2.12.-TABLA DE PESO Y TALLA PARA NIÑOS/AS ..................................... 70 

2.13.- PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES ..................................... 72 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 74 

MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 74 

UNIDAD EDUCATIVA ”FEDERICO GONZÁLEZ SUAREZ” DEL CANTÓN 

CHORDELEG ............................................................................................... 74 

3.1.- DATOS GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ........................... 74 

3.2.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUAREZ” .................................................................................. 75 

3.3.- CONDICIONES DEL ENTORNO ESCOLAR ........................................ 76 

3.4.- LA ESCUELA Y SU ORGANIZACIÓN .................................................. 76 

3.5.- CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN Y DE 

SU ENTORNO. ............................................................................................. 77 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 80 

OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 80 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 80 

DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................. 81 

4.1.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 81 

4.2.- TIPO DE ESTUDIO ............................................................................... 81 

4.3.- UNIVERSO Y MUESTRA ..................................................................... 81 

4.4.- TÉCNICA DE MUESTREO ................................................................... 81 

4.5 UNIDAD DE ANÁLISIS: .......................................................................... 82 

4.6.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ....................................... 83 

4.7.- TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 84 

4.8.- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 88 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 4 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

4.9.- ASPECTOS ÉTICOS ............................................................................ 89 

4.10.- VARIABLES ........................................................................................ 90 

CAPÍTULO V ........................................................................................................ 91 

TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ......................... 91 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................... 114 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 114 

LIMITACIONES .............................................................................................. 122 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 123 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 124 

ANEXOS ............................................................................................................ 127 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 5 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, Mélida Cumanda López Chocho, autora de la tesis “INFLUENCIA DE LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012”, reconozco y acepto el derecho de la 

Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de 

Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por 

conocer,  al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciatura en 

Enfermería.  El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no 

implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora. 

 

 

Cuenca, Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mélida Cumanda López Chocho  

C.I 1400091706 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 6 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, Mirian Naranjo Jimenez, autora de la tesis “INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de 

Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de 

publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer,  al ser este 

requisito para la obtención de mi título de Licenciatura en Enfermería.  El uso que 

la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de 

mis derechos morales o patrimoniales como autora. 

 

 

Cuenca, Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mirian Naranjo Jimenez  

C.I 0302194287 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 7 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, María Elena Siguenza Cobos, autora de la tesis “INFLUENCIA DE LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012”, reconozco y acepto el derecho de la 

Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de 

Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por 

conocer,  al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciatura en 

Enfermería.  El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no 

implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora. 

 

 

Cuenca, Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

María Elena Siguenza Cobos  

C.I 0103686192 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 8 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, Mélida Cumanda López Chocho, certifico que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de su autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mélida Cumanda López Chocho  

C. I. 1400091706 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 9 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, Mirian Leonor Naranjo Jimenez, certifico que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mirian Leonor Naranjo Jimenez  

 C.I 0302194287 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 10 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Yo, María Elena Siguenza Cobos, certifico que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

María Elena Siguenza Cobos  

C. I. 0103686192 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 11 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS SOBRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL  

TÍTULO    DE LICENCIATURA   EN 

ENFERMERÍA 

                        

 

AUTORAS:  MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO. 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ. 

MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

 

 

 

DIRECTORA: LCDA. CARMEN CABRERA CÁRDENAS 

 

 

 

ASESORA:  LCDA LÍA PESÁNTEZ PALACIOS 

 

   

CUENCA-ECUADOR 

2011-2012



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 

MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS  12 

DEDICATORIA 

 

A MI HIJA PRECIOSA 

Que es la luz que guía mi vida y la razón de mi existencia 

por ti seguiré adelante gracias por comprender que la 

mami tiene que estudiar y haber soportado con paciencia 

mis ausencias. 

 

A MI MADRE 

Por haberme enseñado a luchar para alcanzar mis ideales 

y sueños, por demostrarme que no existe la derrota, por 

ser el pilar más importante en mi vida y por demostrarme 

siempre su amor y apoyo incondicional sin importar 

nuestras diferencias de opiniones Gracias Mami. 

  

A MI PADRE. 

Por creer siempre en mí por sacarme adelante dándome  

ejemplos de perseverancia y cariño pues estuvo siempre 

apoyándome en los momentos más difíciles de mi carrera 

y vida. Eso fue lo que hizo que llegue hasta el final y me 

impulse a seguir adelante siempre, gracias por haberme 

enseñado que nunca nada se consigue sin sacrificios. 

 

Mil palabras no bastarían para agradecer a toda mi familia 

por el apoyo constante a todos, espero no defraudarlos y 

contar siempre con ellos. 

 

MARIA ELENA  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 13 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

DEDICATORIA 

 

Al culminar mis estudios, alcanzar mis anhelos  y al 

comenzar el inicio de mi vida profesional, con amor dedico 

este pequeño trabajo a mi madre ya que gracias a su 

apoyo y sus consejos he podido llegar a obtener el título 

de Lcda. En Enfermería. 

 

Tú te has sacrificado por mí para que no me quedara 

atrás, me has apoyado moralmente para que siga 

adelante por eso he dedicado este trabajo a mi madre. 

 

MIRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 14 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

DEDICATORIA 

 

A LUZ MATILDE, mi madre; hoy que no puedo verte ni tu 

voz escuchar recuerda que el amor verdadero no muere y  

que por siempre vivirás en mi. 

 

Siempre fuiste una luchadora incansable por tu familia y 

metas, sin tu apoyo y tu ejemplo no estaría ahora aquí 

cumpliendo mis sueños Tu eres el ejemplo que quiero 

seguir y es a ti a quien quiero  ofrecer  mi triunfo ¡gracias 

mama por sacrificarte y darme el amor y cariño que 

siempre me diste! 

                                           

                                                     CON CARIÑO  

TU HIJA CUMANDA 

 

 

A mi hijo, VICTOR HUGO y sus dos angelitos VICTOR 

DAVID Y MARTIN ARIEL gracias por haberme hecho 

vivir los momentos mas felices de mi vida, haberme 

tenido paciencia cuando sentía desfallecer, por 

apoyarme siempre y se que cuento con Uds. Para los 

proyectos que me proponga por eso y mucho más les 

dedico este trabajo que espero no sea el ultimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                          CON CARIÑO MAMA 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 15 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

AGRADECIMIENTO 

 

Al  culminar esta etapa especial en nuestras vidas, nos 

despedimos de grandes amigas/os, compañeras y 

docentes, a quienes agradecemos su paciencia dedicación 

y comprensión, durante todos estos años de carrera 

universitaria. Hoy que cumplimos con la meta propuesta 

nos llena de satisfacción, placer y sano orgullo de ser unas 

profesionales pero al mismo tiempo tristeza  de tener que 

abandonar las aulas de nuestra querida universidad y todo 

lo que ella representa. 

 

Por ello queremos agradecer al SUPREMO DIOS por estar 

con nosotros y que día a día nos guía en cada paso que 

damos. 

 

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra 

directora de Tesis Lcda. Carmen Cabrera C. y asesora 

Lcda. Lía Pesantez P. por habernos brindado su tiempo, 

apoyo, comprensión y paciencia en la elaboración de esta 

tesis. 

 

Nuestro sincero agradecimiento al personal docente, 

padres de familia y niños/as de la Unidad Educativa 

“Federico González Suarez” quienes desinteresadamente 

colaboraron en el presente estudio. 

 

GRACIAS 

 

LAS AUTORAS 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 16 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

CAPÍTULO   I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios socioeconómicos ocurridos en los últimos años han llevado a la 

implantación de medidas económicas como la globalización de la economía que 

ha fortalecido a las potencias del primer mundo y ha sumido en una grave crisis 

económica a los países tercermundistas grupo del que forma parte América  

 

Latina, agudizando la problemática social  y de salud de los grupos sociales más 

vulnerables que ha determinado que las diversas clases sociales busquen 

alternativas para salir de la crisis como la integración social de la mujer al trabajo 

remunerado. 

 

La integración laboral de la mujer produce ventajas y desventajas; dentro de las 

ventajas están: al aprendizaje de conocimientos y destrezas, nuevas formas de 

relaciones sociales, construcción de identidad social, personal, mejora del ingreso 

económico familiar; pero también ha traído desventajas como: subvaloración del 

trabajo femenino y una triple carga de la actividad física y mental, pues debe 

realizar un trabajo remunerado en el espacio laboral y completar su jornada  con 

el trabajo doméstico con el cuidado de la familia, la satisfacción de las 

necesidades básicas como administración de la economía, educación, recreación, 

salud y nutrición continúan bajo su responsabilidad, es decir mujer  trabajadora, 

madre y esposa. 

 

Esta triple carga ha determinado que la mujer busque estrategias que alivianen su 

actividad laboral recurriendo a formas alternativas de preparación de alimentos 

que le demandan menos tiempo obligándola a recurrir en prácticas alimenticias 

inadecuadas como la incorporación de la comida rápida, que han producido 

cambios de hábitos nutricionales que están incidiendo negativamente sobre el 

estado nutricional de los niños/as, si tomamos en cuenta que los alimentos 

proporcionan energía y diversos nutrientes necesarios para un crecimiento 

armónico y poder realizar las actividades diarias, un niño/a no lograría sobrevivir 
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sin alimento y la falta de alguno de los nutrientes ocasiona diversos problemas en 

la salud a esto se suman los estilos de vida sedentarios, que promueven hábitos 

recreativos poco saludables caracterizados por inactividad debido a que los niños 

se mantienen demasiadas horas viendo televisión o en video juegos. 

 

Las nuevas características del entorno familiar que se han creado han 

determinado que los centros educativos se transformen en el hogar de los 

niños/as pues es ahí donde pasan gran parte de su vida diaria; siendo la comida 

que consumen en el recreo la más importante del día y ellos en su afán de saciar 

su necesidad de alimento comen lo que se les ofrece en el bar sin medir 

consecuencias, los escolares llegan a casa y no se alimentan adecuadamente por 

que pierden el apetito y su dieta termina siendo poco saludable. 

 

Dentro del hogar los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las 

costumbres familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumo de los mismos. 

 

El estado nutricional de los niños y niñas en edad escolar puede verse seriamente 

afectada por una alimentación inadecuada que desencadena en una mala 

nutrición asociado a ello una vida sedentaria siendo estos dos factores los que 

predisponen a trastornos en su salud como: obesidad, diabetes mellitus tipo II, 

hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, problemas de salud que 

en los últimos tiempos se han incrementado significativamente. 

 

Los bares de las escuelas en busca de simplificar la elaboración de los productos 

y obtener mayores ganancias, optan por comidas ya previamente preparadas las 

mismas que contienen alto grado de grasas saturadas, carbohidratos, sal y con 

una baja calidad nutricional, situación que se repite en el hogar en donde  se 

encuentran solos mientras los padres están en los sitios de trabajo. 

 

Con estos antecedentes la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación 

y Nutrición  (SECIAN) desde el año 2004,  en la última reunión realizada en Quito 

con expertos de varios países Latinoamericanos asumieron  como reto 
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conjuntamente con la OPS1, la OMS2 y  el Gobierno Ecuatoriano el de cambiar los 

malos hábitos nutricionales, estableciéndose como una política de estado.  

 

Sin embargo solo en el año 2009 se decretan  leyes, reglamentos y programas de 

intervención como el proyecto de Escuelas Saludables que tiene como uno de sus 

componentes el nutricional, orientado hacia mejorar las características de 

funcionamiento de los bares de las escuelas públicas y privadas, en lo que se 

refiere a conservación, preparación, manipulación y expendio de alimentos, 

quedando prohibido la venta de comida chatarra, alimentos pre cocidos, 

colorantes con el fin de mejorar el estado nutricional de los escolares3. En la 

actualidad se está aplicando el proyecto de Escuelas Saludables en todo el país, 

en mayor o menor grado.  

  

La Unidad Educativa “Federico González Suarez”  del cantón Chordeleg se 

encuentra formando parte de esta política de salud en el tema de nutrición. En la 

actualidad el Programa de Escuelas saludables tiene como finalidad hacer que 

todos los que participen de él se sientan seguros y protegidos. No es posible 

mejorar la calidad del aprendizaje si no se mejoran las condiciones de salud Y 

nutrición de niños, niñas y maestros. 

 

La nutrición es un aspecto importante en la salud de los niños si tenemos en 

cuenta que dentro del hogar se forman los hábitos alimenticios, que se debe a 

diversos factores: costumbres familiares, productos regionales, selección, 

preparación de los alimentos y forma de consumo de los mismos en cada hogar. 

 

Para esto el Estado Ecuatoriano dicta acuerdos con los cuales se pretenden 

eliminar los malos hábitos alimenticios, respetando y fomentando los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales como el uso de productos y 

alimentos de cada región para que garantice a las personas el acceso 

                                                 
1
OPS, Organización Panamericana de la Salud. 

2
OMS, Organización Mundial de la Salud. Malos hábitos nutricionales en Latinoamérica Disponible 

en: http://www.who.int/medicacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 

3
 Escuelas promotoras de la salud. Disponible en: 

http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/EPS_RED_CONT.pdf 

http://www.who.int/medicacentre/factsheets/fs311/es/index.html
http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/EPS_RED_CONT.pdf
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permanente a alimentos sanos, nutritivos y suficientes, ligado a este proceso se 

debería rescatar los juegos tradicionales que promueven la actividad física, el 

crecimiento y desarrollo de los niños escolares y evitan  el sedentarismo.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador el factor socio-económico hace que los ecuatorianos migren a otros 

países para mejorar la situación económica familiar, pero esto conlleva a que 

adopten los estilos de vida de la población del país que los acogió, provocando 

así cambios: en la vestimenta, costumbres y  hábitos alimenticios poco a poco se 

ha incrementado en la mesa familiar la comida chatarra, siendo los más afectados 

de esta situación los niños/as que se encuentran en periodo de crecimiento y 

desarrollo y necesitan nutrientes de buena calidad para garantizar un óptimo 

estado de salud. 

 

Los malos hábitos nutricionales son considerados  mundialmente un problema de 

salud pública, pues no solo están relacionados con la alimentación y nutrición de 

la población, sino que conlleva a desarrollar enfermedades como hipertensión, 

diabetes mellitus tipo II, enfermedades cardiovasculares, cáncer y bajo peso. 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que entre los países 

latinoamericanos; Ecuador registra una alta incidencia de sobrepeso siendo del 

17% en niños en edad escolar y de ellos un 30% consumía comida rápida, esto 

según un informe emitido por el MSP en el año 2007, situación que al momento 

no ha variado mayormente. 

 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud Pública 

debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace varios años, 

incrementándose desde el año anterior, constituyéndose en una de las causas 

para el deterioro de la salud y la vida.  

 

Existen en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1990) y el almuerzo escolar (1999), (suspendido 

por el gobierno a partir del año 2010)   siendo el propósito apoyar el mejoramiento 

de la calidad y de la eficiencia de la educación, en zonas con mayor pobreza.  

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 21 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Sus objetivos específicos incluyen: 

 

1. Aliviar el hambre de los alumnos/as pertenecientes a familias pobres  e 

indígenas. 

2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos/as (atención 

concentración y retención). 

3.- Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre los niños/as 

cubiertos por el programa; 

4.- Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en 

zonas afectadas por la pobreza 

 

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, Banco 

Interamericano de desarrollo (BID), la UNESCO4, el PNUD5, la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OMS/PAHO), 

UNICEF y organismos nacionales, básicamente con proyectos de cooperación en 

educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Para conceder el apoyo 

toman en consideración algunos aspectos entre ellos:  

 

 Los bajos ingresos económicos,  Déficit de alimentos la deuda externa, la 

inflación, las tasas de desempleo y subempleo, la falta de tecnificación de 

la agricultura; hechos que han repercutido en las familias obligándoles a 

migrar del campo a la ciudad o al exterior. 

 El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por la FAO6 

en 1990 y en 1992, revela que en el Ecuador hay una falta de seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias. 

 En Ecuador aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos (35%) viven 

en condiciones de pobreza, millón y medio de estos están en extrema  

                                                 
4
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

5
PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

6
FAO, Food and Agriculture Organization, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 
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pobreza y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. En la población 

indígena el 85% viven en condiciones de pobreza absoluta. 

  

 En un estudio realizado sobre la malnutrición y condiciones 

socioeconómicas se obtuvo que la malnutrición crónica es más elevada en 

las zonas rurales de la costa y de la sierra, alcanzando al 30.5%, por lo que 

los niños/as no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 

 Entre el grupo de niños/as escolares, la incidencia media de malnutrición 

proteico-energética se sitúa en un 50%, aunque en las zonas rurales 

alcanza un 60%. Entre el 37 y 40% de los niños en edad escolar sufren de 

deficiencias de hierro y de anemia, o graves repercusiones en sus salud 

mental y física afectando su capacidad de aprendizaje 2 

 

Esta situación determinó que la OMS alerte a las autoridades gubernamentales de 

cada país para vigilar la alimentación de los niños/as y motivarlos para que 

realicen actividades físicas. 

 

La OMS insto a las autoridades del Ministerio de Educación del Ecuador en el año 

2006 a implementar un reglamento con el que se controle el expendio de comidas 

en los bares escolares  y en donde se deben controlar su preparación y expender 

los alimentos y frutas propias de la región y la temporada para así abaratar los 

costos y que los niños tengan la oportunidad de alimentarse sana y 

nutritivamente.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La comida influye directamente en la nutrición de las personas, en la actualidad 

las condiciones de vida nos obligan a facilitar las labores diarias y uno de ellos es 

la preparación de los alimentos, es por esta razón que  escogemos la comida 

rápida o chatarra, llamada así porque está preparada de manera rápida, cómoda 

y es por lo general barata, lo malo de estas comidas son las formas de 

preparación y los aderezos que se les incluyen a estas comidas que están llenos 

de grasas saturadas que afectan al estado nutricional.. 

 

Siendo nosotras habitantes de esta comunidad, profesionales de la salud  y 

enfermeras conscientes  del problema nutricional que afecta especialmente a los 

escolares de este cantón y de acuerdo con las estadísticas del centro de salud 

queremos  aportar con una investigación que está encaminada a determinar cómo 

influyen los hábitos alimenticios en el estado nutricional de los escolares la misma  

que la realizaremos en la Unidad Educativa Federico González Suárez,  esta 

escuela no ha sido escogida al azar  sino con una valoración previa nos dimos 

cuenta que es la más representativa de nuestro cantón ya  que además de ser la 

más numerosa es la que acoge  a estudiantes de las diferentes comunidades, 

siendo esta la razón mas importante para  esta investigación  pues así podremos 

realizar un estudio completo de costumbres, hábitos y estado nutricional de todos 

los escolares de nuestro Chordeleg, por lo cual proponemos este estudio para 

que sirva de base para el desarrollo de otras investigaciones que profundicen la 

problemática nutricional y poder desarrollar estrategias de intervención orientadas 

hacia la educación nutricional y al cambio de los hábitos nutricionales de los niños 

y niñas. 

 

La constitución de la República del Ecuador establece el derecho de todos los 

ciudadanos a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda y otros servicios sociales necesarios.  
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Esta ley ampara a todos ecuatorianos sin importar su edad, condición social o 

económica a la que pertenecen, para tener acceso seguro y permanente a la 

calidad y cantidad suficientes de alimentos preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia a sus diversas identidades y tradiciones culturales, lo 

que influye directamente el estado nutricional permitiendo tener una salud 

adecuada. 

 

En la actualidad no se cumple esta ley lo que se visualiza, en el informe del 

estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador en el año 2005  

en el cual señala que en la Sierra hay mayor incidencia de desnutrición crónica en 

los niños encontrándose afectados el 27% en esta región con la diferencia de un 

punto le sigue la amazonia 26% y luego la costa con el 16% por otro lado las 

diferencias en el crecimiento son menos pronunciadas: el 23% de los varones 

tienen deficiencias de talla, el contraste con el 19% de las niñas en el país.   

 

“El desempeño escolar de los infantes de 6 a 12 años es bajo y  muchas veces 

abandonan los estudios por falta de dinero, cuyo promedio  esta entre el 30 y 40% 

en Ecuador”. 7 

 

Razón por la cual, creemos que la investigación de los hábitos alimenticios 

saludables, sobre el estado nutricional, bajo peso, sobre peso y obesidad de los 

niños de esta escuela resulta de vital importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 INEC. Suficiencia alimentaria 2005-2006. Disponible en: 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=387&l
ang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=387&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=387&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Nutrición  

 

2.1.1.- Definición de nutrición.- “La nutrición es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud”8. Una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad. Estudia a sí mismo el proceso por el 

que el organismo digiere, absorbe, ingiere, transporta, utiliza y elimina sustancias 

alimenticias se sopa además de las consecuencias sociales, económicas 

culturales y psíquicas de los alimentos y su ingestión. 

 

Nutrientes: son sustancias químicas definidas de origen vegetal, animal y mineral 

que son requeridas por el organismo en suficiente cantidad para permitir el 

funcionamiento normal, aportando energía y nutrientes necesarios para la 

formación, mantenimiento crecimiento reparación y reproducción de la masa vital.9 

Los nutrientes que comprende el cuerpo humano se encuentran en proporciones 

relativamente estables y son los siguientes: 

 

Tabla Nº 1 

Nutrientes que componen el cuerpo humano 

 

NUTRIENTES PROPORCIÓN % 

Agua 63.00 

Proteínas 17.00 

Grasa  12.00 

Minerales y vitaminas 7.00 

Carbohidratos  1.00 
 

FUENTE: OPS; INCAP; 2001 

 

                                                 
8
 OMS. Nutrición. Disponible en: http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 

9
 Linnea, A. Nutrición y Dieta de Cooper; D.R; 17va Edición; México; Nueva Editorial 

Interamericana, S.A. de C.V; 1985. Pags. 13-14 

http://www.who.int/topics/nutrition/es/
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Proteínas.- Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las 

mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante 

enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína 

depende del código genético, ADN, de la persona. 

 

Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no 

existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo 

de sustancias.  

 

Las principales fuentes de proteínas son: 

 

 De origen animal- Carne magra, carne grasa, leche de vaca, huevos, 

aves, pescado, yogurt, queso crema, queso parmesano. 

 De origen vegetal- Legumbres, harina de trigo, arroz, pan, papas, col, 

frutas. 

 

Las funciones principales de las proteínas son:  

 

 Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las 

pueden sustituir, por no contener nitrógeno.  

 Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis 

tisular.  

 Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, 

proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas.  

 Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de 

diversos medios como el plasma.  

 Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de las 

reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. 

 Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en 

sangre. (hemoglobina).  
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  Actúan como defensa, los anticuerpos son proteínas de defensa natural 

contra infecciones o agentes extraños. 

 Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina (proteínas 

contráctiles musculares).  

 Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos 

de sostén.  

 

Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 Kcal de energía por cada 

gramo que se ingiere. 

 

Grasas.- Las grasas son fuente de energía, y como ya hemos visto, la ingesta de 

energía de niños y adolescentes debe ser suficiente para garantizar el crecimiento 

y un desarrollo adecuado. Las grasas y los carbohidratos representan las 

principales fuentes energéticas para el organismo, pero se deben ingerir 

adecuadamente para prevenir situaciones de obesidad o futuras enfermedades 

crónicas en la vida adulta. 

 

El National Cholesterol Education Program (NCEP), y la Academia Americana de 

Pediatría, recomiendan para la población mayor de dos años seguir el siguiente 

esquema en cuanto al consumo de grasas: 

 

 El consumo de grasa total no será superior al 30% de la ingesta calórica 

diaria. 

 Las grasas saturadas aportarán como máximo el 10% de la ingesta 

calórica diaria. Las grasas monoinsaturadas entre el 10-15% y las grasas 

poliinsaturadas menos del 10%. 

 Los aportes de colesterol con la dieta no excederán los 300 mg/día. 

 

Las grasas cumplen varias funciones: 

 

 Energéticamente, las grasas constituyen una verdadera reserva 

energética, ya que brindan 9 Kcal. (Kilocalorías) por gramo. 
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 Plásticamente, tienen una función dado que forman parte de todas las 

membranas celulares y de la vaina de mielina de los nervios, por lo que 

podemos decir que se encuentra en todos los órganos y tejidos. Aislante, 

actúan como excelente separador dada su a polaridad. 

 Transportan proteínas liposolubles. 

 Dan sabor y textura a los alimentos. 

 

Carbohidratos.- Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos 

de carbono y sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de 

almacenamiento y consumo de energía. 

 

De acuerdo a la cantidad de moléculas que intervienen en su formación nos 

encontramos con diferentes tipos de carbohidratos, los monosacáridos (una sola 

molécula), los disacáridos (dos moléculas), los oligosacáridos (de tres a nueve 

moléculas) y los polisacáridos (cadenas ramificadas de más diez moléculas). 

 

Fuentes alimenticias de carbohidratos 

 

El organismo obtiene los carbohidratos del reino vegetal, se encuentran en 

abundancia en féculas y azúcares. El exceso de carbohidratos en la alimentación 

provoca la obesidad. La falta de carbohidratos causa la malnutrición. 

 

De origen animal: Carne magra, carne grasa, leche de vaca, huevos. 

De origen vegetal: Legumbres, harina de trigo, pan, papas, col, frutas 

 

Minerales y Vitaminas 

 

Otros nutrientes de especial importancia en la alimentación del niño y adolescente 

son los minerales y las vitaminas, ambos grupos indispensables para garantizar 

un correcto crecimiento y desarrollo. 

http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php
http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php
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Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos 

metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan 

energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo 

no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos 

suministrados por la alimentación.  

 

Normalmente se utilizan en el interior de las células como precursoras de las 

coenzimas, a partir de las cuales se elaboran los miles de enzimas que regulan 

las reacciones químicas de las que viven las células.  

 

Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación, puesto que el 

cuerpo humano no puede sintetizarlas. Una excepción es la vitamina D, que se 

puede formar en la piel con la exposición al sol, y las vitaminas K, B1, B12 y ácido 

fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal.  

 

Con una dieta equilibrada y abundante en productos frescos y naturales, 

dispondremos de todas las vitaminas necesarias y no necesitaremos ningún 

aporte adicional en forma de suplementos de farmacia. Un aumento de las 

necesidades biológicas requiere un incremento de estas sustancias, como sucede 

en determinadas etapas de la infancia, el embarazo, la lactancia y durante la 

tercera edad.  

 

El consumo de tabaco, alcohol o drogas en general provoca un mayor gasto de 

algunas vitaminas, por lo que en estos casos puede ser necesario un aporte 

suplementario.  

 

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las vitaminas sintéticas no 

pueden sustituir a las orgánicas, es decir, a las contenidas en los alimentos o 

extraídas de productos naturales (levaduras, germen de trigo, etc.). Aunque las 

moléculas de las vitaminas de síntesis tengan los mismos elementos estructurales 

que las orgánicas, en muchos casos no tienen la misma configuración espacial, 

por lo que cambian sus propiedades.  

http://www.aula21.net/Nutriweb/ClasificNutri.htm#Nutrientes%20pl%C3%A1sticos
http://www.aula21.net/Nutriweb/ClasificNutri.htm#Nutrientes%20energ%C3%A9ticos
http://www.aula21.net/Nutriweb/proteinas.htm#Las%20enzimas
http://www.aula21.net/Nutriweb/dieta_equilibrada.htm
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Aunque todos los alimentos aportan vitaminas en mayor o menor cantidad, no hay 

ningún alimento que las posea todas y menos aún en las cantidades necesarias 

para el organismo. Por tanto, hay de buscar una dieta variada y equilibrada que 

incluya abundancia de frutas y verduras, por su gran contenido en vitaminas.  

Las deficiencias de vitaminas y los excesos de algunas de ellas producen 

enfermedades de mayor o menor gravedad.  

 

Las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles: 

 

Vitaminas hidrosolubles 

 

Se caracterizan porque se disuelven en agua, por lo que pueden pasarse al agua 

del lavado o de la cocción de los alimentos. No se almacenan en el organismo.  

 

Esto hace que deban aportarse regularmente y sólo puede prescindirse de ellas 

durante algunos días. Este grupo está conformado por las vitaminas B, C, el ácido 

fólico, pantoténico, la biotina y carnitina.  

 

El exceso de vitaminas hidrosolubles se excreta por la orina, por lo que no tienen 

efecto tóxico por elevada que sea su ingesta.  

 

Vitaminas liposolubles 

 

Se caracterizan porque no son solubles en agua, se almacenan en el organismo y 

son las vitaminas A, D, E y K. 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/pantotenico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/biotina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/carnitina.htm
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Tabla Nº 2 

PRINCIPALES FUENTES DE VITAMINAS 

Vitamina A 

 

 

Hígado de pescado, de buey, de ternera y de cerdo. 

Espinacas, zanahorias, brócoli, achicoria, calabaza 

amarilla, maíz amarillo. 

Levaduras, mantequilla, quesos. 

Albaricoque, caquis, melocotón y melón. 

Vitamina B1 
Levadura, carne de cerdo, legumbres secas, pan integral, yema 

de huevo, harina de maíz, cacahuetes, nueces. 

Vitamina B2 

Hígado de cerdo, de ternera, de buey. 

Quesos, jamón crudo, setas frescas, carne, huevos, almendras, 

pescado, leche y legumbres. 

Vitamina B6 

Levadura, harina integral, huevos, hígado, pescado, carne con 

nervio. 

Semillas de cacahuete, de soja. 

Patatas, espinacas y legumbres. 

Vitamina       

B12 

Hígado, riñones (especialmente crudos), pescados, huevos, 

quesos fermentados. 

BIOTINA12 Levadura, hígado, riñones, yema de huevo, leche. 

Vitamina C 
Naranjas, limones, mandarinas, tomates, berzas, pimientos, 

patatas, perejil, nabos, espinacas, fresas y melones. 

Vitamina D 
Aceite de hígado de pescado, pescado de mar, yema de huevo, 

leche y derivados. 

Vitamina E 
Aceite de semillas, de grano, de maíz, de girasol. 

Espinacas, lechuga, hojas verdes en general y yema de huevo. 

Ácido Fólico 

Copos de maíz, espinacas, hígado, plátanos, almendras, 

cacahuetes naranjas, tomates, leche, huevos, patatas y 

albaricoques. 

Vitamina K 
Hojas verdes, espinacas, coles, tomates, guisantes, hígado de 

buey, huevos. 

Ácido 

Pantoténico 

Hígado y riñones de buey (especialmente crudos), cáscara de 

cereales, huevo crudo, coliflor, verduras verdes y leche. 

Fuente: http://www.aula21.net/Nutriweb/vitaminas.htm 

http://www.aula21.net/Nutriweb/vitaminas.htm
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Agua.- El agua es el nutriente más importante en nuestra dieta. Sin el agua no 

podemos vivir más allá de unos cuantos días.  Ningún organismo puede sobrevivir 

sin agua. Es por eso que es de vital importancia el mantener nuestros cuerpos 

hidratados, no solo por la cantidad de agua que ingerimos, sino como la ingerimos 

y qué clase de agua ingerimos. 

 

La función del agua en nuestro organismo 

 

El agua en el organismo Las funciones más importantes que el agua ayuda a 

realizar en el organismo son:  

 

 La respiración.  

 La digestión.  

 La regulación de la temperatura del cuerpo.  

 Es esencial para transportar nutrientes como el oxígeno y las sales 

minerales, en la sangre.  

 Ayuda a mantener el equilibrio y la presión sanguínea.  

 Regula la acidez estomacal. Mantiene el metabolismo.  

 Ayuda a regular todas las reacciones del cuerpo.  

 

El agua es, además, el componente fundamental de la sangre y de los órganos 

internos, en la siguiente proporción: 

  

Sangre: 83 % de agua.  

Riñones: 82 % de agua.  

Músculos: 75 % de agua.  

Cerebro: 74 % de agua.  

Huesos: 22 % de agua.  
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Según Carvajal, "el agua es fundamental para equilibrar las reacciones 

enzimáticas”10. El agua debe contener sodio, potasio y cloro, para que el riñón no 

la elimine completamente a través de la orina. El sodio que se encuentra en el 

agua es el soluto más importante para el balance hidroelectrolítico del cuerpo, 

fundamental para mantener el organismo en un perfecto equilibrio", explica. El 

especialista recomienda consumir dos litros y medio de agua diarios, sobre todo 

en verano, cuando a través de la transpiración se pierde un alto porcentaje de 

agua. Esto es, alrededor de 1,5 ml por kilo de peso corporal al día.  

 

Alimentación completa y equilibrada. A esta edad el niño goza de mayor 

autonomía para escoger sus comidas especialmente cuando se encuentra fuera 

del hogar. Debe incorporar, por lo tanto, en sus criterios de decisión los conceptos 

de una alimentación saludable y la importancia que significa para su salud. Sin 

desmedro de lo anterior, los padres deben preocuparse de establecer hábitos 

familiares consistentes con las recomendaciones. En el anexo se recomiendan las 

proporciones de los distintos tipos de alimentos para esta edad. 

 

2.1.2.- Pirámide Alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 1 
Fuente: http://alimentacionyeducacioninfantil.blogspot.com/2012/01/la-antigua-y-la-nueva-piramide//  

Leyenda: Pirámide Alimenticia según la OMS 

                                                 
10

 Agua y Deporte. Disponible en: http://www.deportesalud.com/deporte-salud-agua-y-deporte.html 

http://www.deportesalud.com/deporte-salud-agua-y-deporte.html
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“La pirámide alimenticia es un gráfico que indica los alimentos que se deben 

consumir para poder llevar una dieta equilibrada”11. Informa sobre los alimentos 

que se deben de restringir para tomar mejores decisiones alimenticias. Dentro de 

la pirámide encontraremos 4 grupos importantes: 

 

Cereales y tubérculos: En el primer nivel de la pirámide se encuentra el 60% de 

lo que consumimos diariamente en mayor cantidad, rico en carbohidratos que 

aportan gran energía. 

 

Verduras y hortalizas: Este es el segundo nivel en la pirámide, las verduras y 

hortalizas nos proveen gran cantidad de vitaminas y fibras (lo que nos facilita el 

tránsito intestinal). 

 

Leguminosas y alimentos de origen animal: Este grupo nos provee proteínas, 

lo cual ayuda a tener un cuerpo fuerte y sano. Se recomienda el consumo de 

pescado así como carnes blancas (conejo o aves) por su bajo contenido en grasa. 

Las carnes aportan gran cantidad de proteínas y es recomendable para una 

buena alimentación. 

 

Grasas y azucares: Si bien es cierto son necesarios porque proporcionan mucha 

energía, sin embargo se recomienda un consumo moderado por su alto contenido 

en colesterol, ellos forman la punta de la pirámide. 

 

En conclusión, es necesario consumir gran variedad de alimentos para lograr el 

aporte necesario de energía, proteínas, vitaminas, etc. 

 

Sin embargo se debe evitar el consumo de grasas porque no aporta muchos 

nutrientes y tiene efectos negativos para la salud. 

 

 

 

                                                 
11

 Revista Virtual: Pirámide Alimenticia. Disponible en: 
http://www.piramidealimenticia.com/piramide-alimenticia/ 

http://www.piramide-alimenticia.com/piramide-alimenticia/
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2.1.3-Tipos de alimentos 

 

De acuerdo con su composición química, podemos establecer esta clasificación 

de los alimentos: 

 

1. Inorgánicos: no aportan energía: agua, minerales y oligoelementos. 

2. Orgánicos: principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y              

proteínas) y vitaminas. 

 

 

 
 
 

Grafico N°2 
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alitipo.htm 

Leyenda: Tipos de Alimentos 
 

 

Existe gran variabilidad en la proporción en que encuentran cada uno de ellos en 

los alimentos naturales. Unos poseen gran cantidad de algún grupo y carecen de 

otras. Por ello se ha establecido la siguiente clasificación de los alimentos según 

su función nutricional: 

 

 Alimentos energéticos: aquellos que son ricos en hidratos de carbono y/o 

grasas.  

 Alimentos plásticos o formadores: en ellos predominan las proteínas y el 

calcio.  

 Alimentos reguladores: ricos en vitaminas, minerales y oligoelementos.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliele.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligluc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligras.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliprot.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alivit.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alitipo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligluc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligras.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliprot.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alivit.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliele.htm
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2.1.4- Seguridad Alimentaria en el Ecuador 

 

La seguridad alimentaria es el “acceso seguro a alimentos suficientes en todo 

momento”12: la primera es la suficiencia alimentaria que se define como las 

calorías y nutrientes requeridos para una vida sana, activa y productiva de todos 

los integrantes del hogar, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento 

biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de 

seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a 

alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Dos 

definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las 

ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, conocida por sus siglas en inglés -FAO-, y la que facilita 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en 

inglés) 

 

La seguridad alimentaria en Ecuador es un tema preocupante, ya que gran parte 

de la población padece desnutrición crónica, anemia, deficiencia de 

micronutrientes, sobrepeso y obesidad en condiciones de inseguridad alimentaria 

  

El Gobierno ecuatoriano en la actualidad estableció leyes  para mejorar la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de las poblaciones socialmente excluidas, 

tratando de optimizar la accesibilidad de la población pobre a los programas 

sociales de ayuda alimentaria; así como también se está impulsando la creación 

de un seguro agroalimentario para cubrir la producción de afectados por 

desastres naturales, plagas, siniestros, climáticos, entre otros.13 

 

La Ley de Soberanía Alimentaria del Ecuador, aprobada por la Comisión 

Legislativa el 17 de febrero de 2009, determina como política de Estado y acción 

prioritaria del Gobierno Nacional a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

comprendida como “un derecho humano que garantiza la capacidad de 

                                                 
12

 Portal de revistas ULA (Universidad de los Andes) Centro de investigaciones Agroalimentarias 
disponible en:  http://proyectos.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/1151/1105 

13
 EDEAMIN 2004. La seguridad alimentaria  y nutricional en Ecuador: situación actual. Disponible 

en: http//www opsecu.org/ asis/situación salud.pdf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://proyectos.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/1151/1105
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abastecimiento con garantía de acceso físico y económico de todos los habitantes 

a alimentos sanos, nutritivos, suficientes, inocuos, de buena calidad y 

concordantes con la cultura, preferencias y costumbres de la población, para una 

vida sana y activa”. 

 

Además, establece el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

que forman parte todos los programas que implementen o manejen las 

instituciones del Estado, y en el que participan un conjunto de instituciones y 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, que actuarán conjuntamente, 

con el propósito de coordinar esfuerzos, impulsar acciones y canalizar recursos, 

para que las actividades relacionadas con la producción, distribución, 

disponibilidad, estabilidad del suministro, acceso y consumo de alimentos para la 

población ecuatoriana, se realicen de manera coordinada y adecuada en los 

niveles:  nacional, provincial, cantonal, parroquial y comunitario; e incorporen el 

enfoque intercultural y de género. 

 

 El Gobierno ha orientado  programas sociales para beneficiar a familias urbanas 

y rurales en extrema pobreza. En este marco se ejecutan a nivel nacional, entre 

otros, los programas siguientes: 

 

 Programa Aliméntate Ecuador (AE): Orientado a contribuir al desarrollo 

humano sustentable promoviendo una cultura alimentaria que no solo 

fomente el consumo de alimentos saludables y de producción local. 

 Programa Bono de Desarrollo Humano: A cargo del MIES. Es un programa 

de transferencia condicionada mediante el “bono solidario-escolar” de 30 

dólares por mes, con el propósito de estimular la asistencia a las escuelas 

y reducir el trabajo infantil. Los beneficiarios del bono son 

principalmente madres de familia.  

 

Programa de Alimentación Escolar (PAE): A cargo del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC). Es un Programa de entrega de alimentos a la población escolar 

primaria, que cubre 1.3 millones de niños y niñas 
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2.2.- LA NUTRICIÓN COMO DETERMINANTE DEL ESTADO DE SALUD 

 

El estado de nutrición es un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, 

tiene lugar en todas y cada una de las células del organismo, de las cuales resulta 

la composición corporal, la salud y la vida misma.14 

 

El crecimiento y la nutrición están relacionados y dependen de diferentes factores 

como el patrimonio genético, el origen étnico, la presencia de infecciones y el 

nivel socioeconómico. Una nutrición apropiada se acompaña de crecimiento y 

desarrollo adecuados, mientras que la subnutrición genera menor velocidad de 

crecimiento, menor tamaño para la edad, maduración retardada, menor tamaño 

corporal, disminuidos depósitos de grasa e inadecuado desarrollo cerebral, al 

igual que alteraciones en la respuesta inmunológica humoral y celular.15  

 

La obesidad es considerada mundialmente un problema de salud pública, pues 

no solo es una enfermedad relacionada con la alimentación y nutrición de la 

población, sino que está a su vez conlleva a desarrollar enfermedades como 

hipertensión, diabetes y cáncer. 

 

La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte 

adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas 

del organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y potencialmente 

reversible. 

 

Las diferencias regionales y provinciales en los resultados sobre la desnutrición 

crónica varían notablemente. Las provincias ubicadas en la Sierra tienen tasas 

elevadas de desnutrición crónica en comparación con el resto del país. Cinco 

provincias, Zamora Chinchipe en la Amazonía y Tungurahua, Cañar, Bolívar y 

Chimborazo en la Sierra, tienen tasas por encima del 40 %. Cotopaxi, Imbabura y  

 

                                                 
14

Alimentación y nutrición: Estado nutricional disponible en: 
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=114 

15
La nutrición como determinante del estado de salud disponible en: 

 http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH420.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=114
http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH420.pdf
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Azuay, también en la Sierra, tiene tasas mayores al 30 %. Todas las provincias de 

la Costa y Galápagos se encuentran por debajo del promedio.  

 

El problema ha ido disminuyendo desde la primera medición y las actuales cifras 

guardan relación con las prevalencias de desnutrición crónica observadas en los 

menores de 5 años. 

 

El cuerpo humano se compone de moléculas en cambio constante, las cuales 

poseen un patrón característico de organización estructural y funcional cuyo 

equilibrio resulta de la relación entre la velocidad de síntesis o producción 

(dependiente del aporte y utilización de los nutrientes) y la velocidad de 

destrucción de la materia. 

 

Durante cada momento de la existencia, la nutrición está íntimamente ligada con 

el fenómeno biológico del crecimiento en un equilibrio que puede manifestarse por 

el aumento (signo positivo), mantenimiento (signo neutro) o disminución (signo 

negativo) de la masa y del volumen, que conforman al organismo en relación con 

el momento previo, así como por la adecuación a las necesidades del cambio de 

forma, función y composición corporal. 

 

Cuando la velocidad de síntesis es menor que la de destrucción, la masa corporal 

disminuye en relación con el momento previo, pero el signo negativo, cualquiera 

que sea la causa que lo genere, no puede mantenerse por tiempo prolongado, ya 

que las disfunciones orgánicas que lo acompañan son incompatibles con la vida.  

 

Por ello, es necesario comprender que la desnutrición daña las funciones celulares 

de manera progresiva, afectándose primero el depósito de nutrientes y 

posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al 

estrés,  el metabolismo energético, los mecanismos de comunicación y de 

regulación intracelular e intercelular, y finalmente la generación de temperatura, por 

lo que de no resolverse a tiempo conduciría a la destrucción del individuo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 40 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Hoy, por lo general vemos en los niños problemas de nutrición. Esto contribuye a 

problemas sociales y psicológicos en el desarrollo del niño. El índice de obesidad, 

problemas cardiacos y hasta repercusiones psicológicas se ven reflejadas en los 

niños a causa de la mal nutrición que impera en la sociedad.  

 

2.3.- INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO  

 

El crecimiento y desarrollo de un individuo están determinados por factores 

genéticos y ambientales, siendo la nutrición un componente fundamental entre 

estos últimos. El aporte adecuado de nutrientes permite un crecimiento armónico 

que refleja fielmente el potencial genético. En cambio, la alimentación insuficiente 

puede comprometer el ritmo del crecimiento. La menor expresión del potencial 

genético puede ser permanente si ocurre en etapas tempranas y por periodos 

prolongados. La nutrición en la etapa del crecimiento es esencial para conseguir 

un desarrollo en peso y talla y alcanzar un óptimo estado de salud. 

 

El crecimiento es un proceso por el cual se incrementa la masa corporal, debido al 

aumento en el número de las células (hiperplasia), volumen de las células 

(hipertrofia) y el incremento en la sustancia intercelular. 

 

El desarrollo es la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas. Se refiere al 

desarrollo de funciones, adaptaciones, habilidades psicomotoras, relaciones 

afectivas y socialización. El mantenimiento de las funciones orgánicas, la 

actividad física, el crecimiento y desarrollo, en gran medida depende de los 

alimentos que recibe el niño. 

 

El estado de equilibrio entre el consumo y el gasto energético da como resultado 

un buen estado de nutrición, si se rompe este equilibrio se presenta la obesidad y 

cuando es insuficiente la desnutrición. En la población en donde se realiza el 

estudio existen hábitos nutricionales, razón por la cual realizamos esta 

investigación, para determinar cómo influyen en el estado nutricional de los niños. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_cardiacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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2.4.- INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS HÁBITOS 

NUTRICIONALES ESCOLARES. 

 

El mecanismo de venta en los Bares de las Escuelas que expenden comida 

rápida hace que este índice tenga más revuelo, creando así graves problemas de 

salud en los niños. El gran poder de la influencia publicitaria, crea un 

desplazamiento de valores nutricionales que cualquier niño necesita en su 

desarrollo, causando así los problemas antes mencionados.  

 

La comida chatarra en sí, es una mercancía, que a los ojos de las industrias debe 

venderse a gran escala para obtener lucro de ella, no importa el valor nutricional 

de la misma, sino la mayor cantidad de ventas posible.16 La comida chatarra es 

reflejo de una economía que se basa en una sociedad capitalista y consumista. 

Por eso, desde muchos puntos de vista, la comida chatarra es un daño y no un 

bien para la sociedad. 

 

Si una persona consumiese comida chatarras todas los días tendrían más 

probabilidades de padecer enfermedades sanguíneas, obesidad, diabetes y 

colesterol alto. No es lo mismo si esta comida se consume una vez a la semana, 

que todos los días. Las consecuencias pueden ser irreversibles y hasta 

lamentables. Los hábitos alimenticios que hemos adquirido con el tiempo y la vida 

moderna, se han transformado en un hábito que atenta contra la salud. Algunos 

de alimentos chatarra, comunes en muchos hogares son: hamburguesas, 

salchichas, patatas fritas, productos congelados, bebidas gaseosas, dulces entre 

otros. 

 

Este tipo de comida es muy popular por lo sencillo de su elaboración (sometida 

habitualmente a procesos industriales) y conservación (en muchos casos no 

necesita refrigeración y su fecha de caducidad suele ser larga), su precio 

relativamente barato, su amplia distribución comercial que la hace muy fácilmente 

accesible y la presión de la publicidad. También porque no suele requerir ningún 

                                                 
16

 La conspiración de la comida Basura Disponible en: 
http://www.vibracionalterapias.net/espectador/comida/comida.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_chatarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrias
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumista
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_chatarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salchichas
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caducidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://www.vibracionalterapias.net/espectador/comida/comida.htm
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tipo de preparación por parte del consumidor final o ésta es escasa, es cómoda 

de ingerir y tiene una gran diversidad de sabores. 

 

Las comidas rápidas son una amenaza para los niños. Es decir, ellos no tienen 

conciencia de  los peligros que les puede traer, es una opción fácil para los 

padres pero una decisión terrible para los pequeños. Un niño no tiene el 

organismo aún desarrollado para soportar grasas o frituras exageradas. Es más, 

en el caso de un adulto a veces ocurren efectos dañinos así que ni hace falta 

imaginar el impacto en niños pequeños. 

 

La comida chatarra contiene altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares 

junto con numerosos aditivos alimentarios (glutamato, mono sódico, tartracina) 

que pueden verdaderamente poner en peligro nuestra salud. 

 

En la mayoría de los casos los  niños que consumen comidas rápidas terminan 

por sufrir anemia y trastornos químicos en el organismo. Por otra parte, en el corto 

plazo, esos mismos niños pueden verse afectados por males como irritación en el 

estómago e intestinos, gastritis y estreñimiento.  

 

2.5.- HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

Los hábitos alimentarios de las poblaciones es la expresión de sus creencias, y 

sus tradiciones ligadas al medio geográfico y disponibilidad alimentaria. 

 

Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente 

por un consumo excesivo de alimentos, superior en términos generales, a las 

ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el consumo de la 

población y, cualitativamente por un tipo de dieta  rica en proteínas y grasa de 

origen animal. 

 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio 

escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren 
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las presiones del márketing y la publicidad ejercidas por las empresas 

agroalimentarias.17 

 

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la 

alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser 

prevenidas o aliviadas con una buena nutrición; por esto la ciencia de la nutrición 

intenta entender cómo y cuáles son los aspectos dietéticos específicos que 

influyen directamente  en la salud. 

 

Las grandes diferencias en la alimentación del mundo se deben a limitaciones y 

oportunidades ecológicas que varían según las regiones. Algunos alimentos son 

muy nutritivos, pero la gente los desprecia porque su producción exige demasiado 

tiempo o esfuerzo, o por sus efectos negativos sobre el suelo, la flora y fauna y 

sobre otros aspectos del medio ambiente. 

 

Un ambiente desfavorable, al igual que una alimentación inadecuada pueden 

impedir que un individuo colme su potencial energético, lo cual no sólo incide 

negativamente sobre su estatura y fuerza física, sino también sobre la capacidad 

del rendimiento escolar, sobre el desarrollo intelectual y más tarde en los niveles 

de productividad del trabajo. 

 

La alimentación de los niños y niñas escolares debe ser: 

 

Completa.- Incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 

comida y cena, alimentos de los tres grupos: 

 

 Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

                                                 
17

 El Ambiente Alimentario en las Escuelas, las Políticas de  Alimentación Escolar y la Educación 
en Nutrición. Disponible en: http://www.fao.org/ag/humannutrition/29281-
099a2c34289e10395c79079637288c843.pdf 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/29281-099a2c34289e10395c79079637288c843.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/29281-099a2c34289e10395c79079637288c843.pdf
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 Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas 

para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo adecuadamente. 

 Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma 

importante.  

 

Todos los alimentos contienen nutrientes, pero es importante conocer cuáles 

están en cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar que alguno 

de ellos falte. Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad 

en sus nutrientes, por tanto la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 

consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida.  

 

Equilibrada, es decir cada comida debe contener productos de los tres grupos de 

alimentos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se deja de lado 

los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la obesidad y muchos problemas 

por la falta de vitaminas y minerales.  

 

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos 

antes de prepararlos y comer es un hábito que debe fomentarse en los niños 

desde muy pequeños.  

 

Suficiente,  con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos. Cada persona 

tiene capacidad diferente para comer y no se debe imponer la misma cantidad a 

todos, esto en lugar de beneficiar, puede ocasionar muchos problemas en las 

comidas familiares.  

 

Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que 

no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar un alimento 

sustituto con los nutrimentos que contiene. Lo importante son los nutrimentos, no 

el tipo de alimento en especial. 
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Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y están 

influenciados por varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el 

clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, por 

supuesto que también tienen que ver la capacidad de adquisición, la forma de 

selección, preparación de los alimentos y la forma de consumirlos (horarios, 

compañía). 

 

2.6.- HÁBITOS ALIMENTICIOS COMUNES EN LA REGIÓN 

 

Entre los principales hábitos alimenticios identificados que tienen los pobladores 

de Chordeleg encontramos los siguientes:   

 

2.6.1.-Consumo de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 3 
Leyenda: Diversas formas del consumo de maíz 

 Fuente: http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0 

 

El maíz es un alimento que ya existía en el continente americano ocho mil años 

antes de Cristo, era un alimento básico en la dieta de los mayas y las 

civilizaciones Olmecas de Méjico y América Central.18 

 

Los españoles trajeron el maíz a Europa y hoy día su cultivo está extendido por 

todo el mundo pues es una planta que se adapta y crece en climas muy diversos. 

                                                 
18

En buenas manos. El maíz disponible en: 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253
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Son muchas las formas en las que podemos incorporar el maíz a nuestra dieta y 

disfrutar de todas sus propiedades y múltiples beneficios para disfrutar de una 

mejor salud.  

 

El maíz se consume en diversas preparaciones ya sea seco o tierno se lo utiliza 

en sopas, mote, caldos, pan, machica, colada, humita, tortillas chachis, y otras 

recetas que se habilita la madre de familia.  

 

Además del consumo humano el maíz también ha sido usado para alimentar al 

ganado y aves de corral. 

 

Propiedades del maíz 

 

 Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión, lo convierten en 

un alimento ideal para los niños y los deportistas. 

 Aconsejable en personas con deficiencia de magnesio. 

 Su harina es idónea cuando existen problemas de alergia o intolerancia al 

gluten. 

 Las sedas o estigmas de maíz son utilizadas como infusiones diuréticas, 

excelentes en la hipertensión, en la retención de líquidos o cuando 

queremos aumentar la producción de orina como en las infecciones 

urinarias. 

 Su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterol. 

 El maíz nos ofrece el antioxidante betacaroteno, muy recomendado en la 

prevención del cáncer. 

 También nos ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, 

las cuales actúan ante el sistema nervioso. 

 Ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre. 
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TABLA Nº 3 

 

Información nutricional del maíz (por 100 g.) 

Calorías. 123 

Proteínas.  4 g 

Hidratos de Carbono. 25 g 

Fibra.  3 g 

Grasas poliinsaturadas. 2.5 g 

Potasio.  260 mg 

Betacaroteno. 240 mg 

 Magnesio 38 mg 

 
FUENTE: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253 

 

2.6.2.- CONSUMO DE ARROZ 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 
Arroz y sus diferentes preparaciones 

Fuente: http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0 

 

El arroz es uno de los cereales más consumido en todos los continentes del 

mundo, siendo el principal alimento de dos terceras partes de la humanidad. 

Es un cereal que debería ser consumido por personas que realizan un gran 

esfuerzo físico e intelectual ya que aporta muchas calorías. Este elevado índice 

energético viene dado por su alto contenido en hidratos de carbono en forma de 

almidón.  

 

El almidón es muy tolerado por las personas diabéticas ya que se metaboliza 

lentamente, proporcionando al organismo la glucosa según la va necesitando. De 

esta forma no se corre el riesgo de padecer hipoglucemia. 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253
http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0
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No aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, por lo que 

el arroz es un cereal que debe estar acompañado de otros alimentos, como el 

pescado, la carne o la leche, para tener una dieta equilibrada en proteínas. 

 

Propiedades del arroz 

 

1. El arroz es un cereal bajo en sodio, por lo que es un alimento muy 

recomendado para personas hipertensas y que tienen problemas 

cardiovasculares. 

2. El arroz integral tiene mucha fibra insoluble. Esta fibra mejora el 

estreñimiento y la inflamación intestinal. Además la fibra arrastra en su paso 

por el intestino los tóxicos, el colesterol y las sales biliares. Estas sustancias 

tóxicas pueden originar el cáncer de colon, por lo que consumir arroz integral 

es muy beneficioso para prevenir este tipo de cáncer. 

3. Así mismo, el agua de la cocción del arroz tiene propiedades astringentes 

que van muy bien para cortar los episodios diarreicos. 

4. La fibra del arroz también ayuda a prevenir y combatir la obesidad, ya que 

produce sensación de saciedad. La fibra se hincha en el estómago y da la 

sensación de tenerlo lleno.  

 

TABLA Nº 4 

Información nutricional del arroz 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253 

Hidratos de carbono. 81,7g 

Fibra.  2,8g 

Proteínas.  6,8g 

Azúcares.  0 

Ácidos grasos totales. 0,5g 

Ácidos grasos saturados (AGS).  0,1g 

Ácidos grasos mono insaturados 

(AGM).  

0,2g 

Ácidos grasos poliinsaturados 

(AGP).  

0,2g 

Omega- 3. 8mg 

Omega-6.  189mg  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253
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Tipos de arroz 

 

Referente a lo comercial, tenemos que indicar que se comercializan varios tipos 

de arroz y productos derivados del arroz.  

 

Aquí vamos a hacer algunos comentarios al respecto porque influye mucho el tipo 

de arroz que se consume con la calidad y cantidad de nutrientes beneficiosos que 

podemos llegar a ingerir. 

 

Para empezar diremos que existen muchos tipos de arroz. Los tenemos de grano 

pequeño, de grano mediano y de grano largo. Concretamente en Chordeleg se 

comercializa en los supermercados los que son de grano pequeño y medio. El de 

grano largo no se puede conseguir en la localidad. 

 

Arroz blanco 

 

Se llama arroz blanco al que se le ha quitado la cáscara, el salvado y el germen. 

Lamentablemente este tipo de arroz ha perdido casi todas sus vitaminas, 

minerales, fibra y grasas. Aunque sigue conteniendo su almidón  y sus proteínas. 

 

El de grano pequeño se utiliza para repostería, como puede ser el arroz con 

leche. El de grano medio es muy consumido en Chordeleg. El de grano largo es 

muy utilizado en las ensaladas. 

 

Arroz integral 

 

Al arroz integral se le ha quitado la cáscara, ha perdido parte de su salvado y del 

germen. Pero conserva una importante cantidad de vitaminas, minerales, fibra y 

grasas. No resulta muy difícil de conseguir, principalmente en comercios de 

cereales y legumbres y, también en herboristerías. Para poder utilizar bien este 

tipo de arroz, es mejor dejarlo en remojo con agua durante unas horas, después 

la cocción suele durar unos 45 minutos. 
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Arroz vaporizado 

 

El proceso de vaporización permite que gran parte de los minerales y vitaminas 

que se encuentran en las capas externas del grano sean absorbidas por el interior 

del grano, de esta manera se enriquece el producto con nutrientes naturales. Este 

arroz es de mejor calidad nutritiva que el arroz blanco, pero de peor calidad 

nutritiva que el arroz integral. El arroz integral contiene más vitaminas y minerales. 

El arroz vaporizado también es más digerible que el arroz blanco. Es un arroz de 

grano largo y no es muy sencillo de encontrar, hay que rebuscarlo principalmente 

en tiendas especializadas de legumbres y cereales. 

 

2.6.3.- Consumo de Horchata 

 

 

 

                                

 

 
 

Gráfico Nº 5 
Plantas medicinales utilizadas en la horchata 

Fuente: http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0 

 

En el Ecuador, especialmente en su región Interandina, se acostumbra consumir 

la tradicional horchata, bebida elaborada con hierbas y plantas medicinales 

seleccionadas que ofrecen a quienes la consumen las ventajas de la medicina 

natural.  

 

La palabra HORCHATA proviene del quichua que significa agua que cura o agua 

de remedio. Las plantas medicinales utilizadas para las horchatas han tenido 

diversos usos en curaciones, en ritos de purificación o de trascendencia espiritual 

en culturas y civilizaciones ya desaparecidas, así como en la vida de hoy19. La 

horchata así preparada y con ingredientes selectos da lugar a una infusión 

vigorizante para la mañana o para cualquier hora del día. Las hierbas que forman 

                                                 
19

 Plantas medicinales disponible en: http://www.hierbitas.com/ 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0
http://www.hierbitas.com/


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 51 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

parte de la horchata, provienen de Las huertas familiares o de los cerros de 

Chordeleg, hecho que se atribuye a las bondades del clima. 

 

•  Ingredientes: ataco, flores, esencia de rosas, malva olorosa, toronjil, 

albahaca, cola de caballo, manzanilla, hierba luisa, menta, cedrón, 

congona, llantén, etc. 

 

•  Usos/ funciones: Se la utiliza en infusión, relajante y anti estresante, o 

simplemente para calmar la sed, se puede servir fría o caliente 

acompañada de limón y miel de abeja. 

 

Contraindicaciones de las Plantas Medicinales 

 

La mayoría de las plantas medicinales no tiene contraindicaciones ni efectos 

adversos para la salud por el contrario los beneficios de las plantas 

medicinales son muchos y variados. 

 

2.6.4.- Consumo de Sopas 

  

Gráfico Nº 6 
Granos utilizados en las sopas de la Zona 

Fuente: http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0 
 

Muchas personas, sobre todo los niños, no consideran a la sopa un buen alimento 

o no la consumen por simple gusto. Sin embrago, esa opinión puede cambiar si 

conocemos las propiedades de la sopa y los beneficios de consumirla.20  

 

                                                 
20

 Características que convierten a la sopa en un alimento saludable. Disponible en: 
http://www.vitonica.com/alimentos/4-caracteristicas-que-convierten-la-sopa-en-un-alimento-saludable 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0
http://www.vitonica.com/alimentos/4-caracteristicas-que-convierten-la-sopa-en-un-alimento-saludable
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Porque consumir sopas: 

 

 El consumo de sopa ayuda a disminuir la ingesta de alimentos: ya se ha 

explicado que tomar sopa antes de comer genera más saciedad y reduce 

el apetito. Estudios han confirmado que los individuos consumen 20% 

menos calorías cuando incluyen sopa en su alimentación respecto a 

cuándo no se ingiere. Por supuesto, siempre debemos escoger versiones 

normales de sopa o bajas en calorías y no aquellas más calóricas con alto 

contenido graso.  

 La sopa disminuye la densidad energética de la dieta: La densidad 

energética es la relación existente entre el volumen y las calorías 

aportadas por la dieta, a mayor volumen y menor contenido calórico, menor 

densidad energética. En el caso de la sopa, al tener alto contenido en agua 

y muy pocos alimentos sólidos, tiene una densidad calórica baja, es decir, 

pocas calorías por porción. Esto convierte a la sopa en una gran aliada de 

los planes para perder peso. 

 Tomar sopa es saludable: La sopa no sólo es un alimento saludable por sí 

solo, sino que favorece la adquisición de otros hábitos que conforman una 

dieta sana. Existen muchas variedades de sopa, pero la mayoría de ellas 

contienen alimentos muy saludables y un gran aporte hídrico, por ejemplo: 

de frijoles, de arroz, de pollo, de verduras, de fideos, de avena y otros. 

Además, la sopa contribuye con el hábito de comer despacio y tomarse un 

mínimo de tiempo para ingerir los alimentos, es un alimento que suele 

compartirse con otros comensales, aspecto que se está perdiendo y 

merece ser rescatado en nuestra alimentación. Incluso, el método de 

cocción que se utiliza en su elaboración permite aprovechar todos los 

nutrientes sin desaprovechar ninguno, y evitamos lo que ocurre cuando 

hervimos verduras que quedan todos los nutrientes en el agua de cocción y 

éste generalmente se desecha en lugar de convertirlo en un rico caldo. 

 Es muy fácil de preparar: Muchos de nosotros nos quejamos de la dificultad 

que presentan algunos alimentos a la hora de prepararlos para después 
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servirlos a la mesa. En este caso, la sopa es una de las comidas 

saludables más fáciles de realizar. Cualquier persona en la cocina puede 

experimentar con ella y casi seguro, no va a fallar. Para elaborar sopa sólo 

debemos colocar en una cacerola con agua hirviendo todos los 

ingredientes que queremos que contenga, siempre teniendo en cuenta que 

la proporción de agua debe ser considerablemente superior a los sólidos. 

 

Sopa de fideos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 7 
Fideos y sus diferentes preparaciones 

Fuente: http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0 

 

Los fideos  se elaboran a partir de harinas o sémolas que provienen del trigo duro 

mezclándolas con agua y algo de sal. Estos ingredientes tan básicos como 

sencillos dan como resultado un alimento exquisito, energético y saludable.  

 

También pueden añadirse otros ingredientes de manera opcional:  

 

 Huevo: le otorga consistencia y hace de la pasta un alimento más nutritivo  

 Verduras u hortalizas: aportan vitaminas y minerales, además de color  

 

A continuación  la información nutricional sobre el valor calórico, proteínas, 

grasas, hidratos de carbono e índice glucémico (I.G) que posee el/la:  

 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi&authuser=0
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TABLA Nº 5 

 Información Nutricional de la Sopa de Fideos 

 

Calorías 359 Kcal/100 gr 

Proteínas     12.7 gr/100 gr 

Grasas     1.5 gr/100 gr 

Hidratos de Carbono     72.3 gr/100 gr 

Índice Glucémico (IG)         35 

 
FUENTE: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253 

 

2.6.5.- Consumo de Granos Secos y Tiernos 

 

Los granos se encuentran en dos de los niveles de la pirámide de nutrición del 

departamento de agricultura; con alimentos con alto contenido proteico como 

carne, huevos, pollo y pescado y también con los vegetales con ricos en 

vitaminas. La concentración de la dosis nutricional en los granos los ubica en la 

categoría de alimentos que debemos consumir. 

 

Los granos son un componente extremadamente benéfico en todas las dietas 

debido a que tienen un alto contenido de carbohidratos complejos, proteína y 

fibra, son bajos en grasa, calorías y sodio y son completamente libres de 

colesterol. Incluir tan solo media taza de granos en la dieta diaria, puede ser de 

mucha ayuda cuando se están buscando resultados a nivel nutricional. 

 

Proteínas 

Los granos son una excelente fuente de proteína sin contenido de grasas. Tan 

sólo una taza de granos proporciona tanta proteína como 16 gramos de proteína. 

De acuerdo con las leyes y regulaciones de etiquetas de productos de consumo, 

aproximadamente el 10% del consumo diario calórico debe venir de proteínas. 

Los adultos habitualmente requieren entre 50 y 60 gramos de proteína al día. 

 

¿Por qué son las proteínas tan importantes? El cuerpo convierte las proteínas en 

amino ácidos que a su vez construyen y reparan la masa muscular y el tejido de 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=253
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los huesos. Las proteínas también combaten infecciones, cicatrizan y regulan las 

enzimas y hormonas en el cuerpo. 

 

Carbohidratos Complejos 

Los granos están cargados de carbohidratos complejos - el nutriente que provee 

de energía a los músculos y el cerebro. Sólo una taza de granos al día contribuye 

con el 15% de los carbohidratos requeridos diariamente. Además, los granos 

contienen un tipo de carbohidrato que ofrece un mayor nivel de energía -5 

aquellos considerados con bajo o moderado índice de glicemia.  

 

Los granos con esta característica, tienen la cualidad de generar energía durante 

un periodo más prolongado de tiempo al ser liberados al torrente sanguíneo de 

forma moderada. 

 

Onza por onza, los carbohidratos complejos contribuyen con la mitad de las 

calorías que provienen de la grasa. Estas son absorbidas más lentamente que los 

carbohidratos simples tales como azúcar y dulces; es así que los granos 

satisfacen el hambre por periodos más largos de tiempo. 

 

Fibra 

Los granos son la mejor fuente de fibra, conteniendo ambas la fibra soluble y la 

insoluble. La fibra insoluble se mueve rápidamente en el conducto digestivo, es 

importante en nuestras dietas pues ayuda a mantener un sistema digestivo sano y 

puede reducir el riesgo a ciertos tipos de cáncer.  

 

Durante la digestión, la fibra soluble forma una sustancia gelatinosa que ayuda al 

cuerpo a manejar las grasas, el colesterol y los carbohidratos. La fibra soluble 

juega un rol importante ayudando a bajar los niveles de colesterol de la sangre; 

uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Ciertos estudios relacionan las dietas altas en fibra a bajos niveles de colesterol y 

bajos riesgos de cáncer. Adicional a esto, los granos se encuentran en el grupo 
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más grande de la pirámide nutricional desarrollada por la Asociación Americana 

para la Diabetes. Una dieta alta en fibra ayuda a controlar la diabetes y a 

mantener niveles saludables de glucosa en la sangre. Sólo una taza de granos 

cocidos pueden contribuir con 15 gramos de fibra, más de la mitad del 

requerimiento diario de 25 gramos. 

 

Como con cualquier fuente de fibra, los granos deben ser incorporados a la dieta 

gradualmente. Su consumo debe ser incrementado en un periodo de cuatro a 

ocho semanas hasta alcanzar media taza de granos por día. Es muy importante 

beber líquido en abundancia cuando se incorpore fibra a la dieta pues este ayuda 

a compensar los efectos secundarios de digerir comidas altas en fibra. La clave es 

continuar consumiendo granos una vez el sistema se adapta. 

 

Calcio 

Cuando se trata de conseguir calcio, cualquier pequeña cantidad ayuda. 

Incorporar granos en la dieta ayuda a alcanzar el consumo diario recomendado de 

100 mg por día para el caso de un adulto. Media taza de granos proporciona 

hasta ocho por ciento de este suministro, tanto o más que algunos helados y 

yogures congelados. 

 

Los niños requieren calcio para formar un esqueleto fuerte, pero su requerimiento 

no para allí. A través de la madurez, el calcio es requerido para mantener los 

huesos y evitar la osteoporosis, un decrecimiento en la densidad de hueso que 

puede llevar a fracturas e inhabilidades. 

 

Potasio 

Los granos contienen una cantidad de potasio que puede contribuir a reducir el 

riesgo de presión arterial alta e infarto. De acuerdo con la afirmación 

recientemente aprobada por la Administración de Comidas y Medicamentos 

(FDA), "las dietas que incluyen comidas que son buenas fuente de potasio y bajas 

en sodio pueden ayudar a reducir el riesgo de presión arterial alta e infarto". De 

acuerdo con el USDA, más de 80% de los americanos no consumen la dosis 

diaria requerida de potasio (3,500 mg). 
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Sólo una taza de granos secos cocidos puede contribuir con hasta 480 mg de 

potasio. Además, los granos secos empacados son bajos en sodio, conteniendo 

menos de 5 mg de sodio en media taza de granos. 

 

Folatos 

Nuestros cuerpos no producen folato, una importante vitamina B que provee 

muchos beneficios a la salud, así que es muy importante conseguirla de las 

comidas que consumimos diariamente. Entre las comidas que contienen folatos 

se incluyen los granos secos, vegetales verdes, frutas y jugos de fruta. De todas 

estas comidas, los granos secos son la mejor fuente de folato. Una taza de grano 

seco cocinado al día contribuye con un promedio de 264 mcg. de folato, lo cual 

puede ayudar a muchos niños/as a alcanzar su consumo diario requerido. 

 

2.7.- RECOMENDACIONES DE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Los hábitos alimentarios se adquieren principalmente en el hogar, los niños/as 

observan siempre la forma de comer de los adultos (tranquilos, de forma 

compulsiva, a cualquier hora, viendo la televisión, etc.) los alimentos que comen, 

los que compran, como cocinan y así de forma progresiva se van acostumbrando 

y formando los hábitos alimenticios.  

 

 Realizar un adecuado desayuno: Se aconseja consumir lácteos, 

cereales/pan/galletas y fruta o zumo de fruta fresca (los zumos envasados 

no tienen las mismas propiedades). Como mínimo deberá incluir una fruta, 

pan taza de leche y cereales/pan. 

 Acostumbre el agua como bebida, en lugar de zumos artificiales y refrescos 

dulces (un refresco o cola equivale a tomar 4 o 5 terrones de azúcar. 

 Realizar alguna de las comidas en familia. Comer despacio y sin 

distracciones (TV, video-juegos). Aprovechar ese tiempo para comunicarse 

y observar el comportamiento alimentario de los niños/as. La hora de la 

comida o cena debe ser lo más tranquila y agradable posible. 
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 Cuando se come fuera de casa, evitar los sitios/lugares de "comida 

rápida/comida basura". 

 Moderar el consumo de carne en los niños, especialmente las procesadas 

y embutidos. 

 Reducir el consumo de sal, utilizar al ser posible sal yodada. Muchos 

elementos enlatados y snacks (papas fritas, frutos secos.) contienen 

cantidades elevadas de sal. 

 Promover el consumo de frutas, verduras: 5 raciones al día. 

 Incrementar el consumo de pescado: 4 raciones semanales. 

 Reducir/evitar el abuso de dulces, y refrescos. Se deben consumir con 

mucha moderación, sólo ocasionalmente. 

 Es conveniente acostumbrarles a realizar entre 4 ó 5 comidas: desayuno, 

almuerzo, comida, merienda y cena. Para el almuerzo/recreo y la merienda 

es conveniente prepararles en casa pequeños bocadillos, frutas 

(mandarinas, plátanos) y lácteos (yogur, vaso de leche). 

 Evitar " picadas", sobre todo si se trata de alimentos ricos en azúcares y 

grasas ("patatas fritas...). La dieta equilibrada deberá repartir las calorías a 

lo largo del día de la siguiente manera: desayuno 25%, comida 30-40%, 

merienda 10-15% y cena 20-30%. 

 Los alimentos de elevado contenido graso como salchichas, 

hamburguesas, pizzas, helados, deben comerse con moderación, sólo 

ocasionalmente. 

 Educarles para que "coman de todo". La dieta cuanto más variada es más 

equilibrada. 

 No utilizar los alimentos como premio o castigo. 

 Se deben vigilar los excesos para no llegar ni al sobrepeso ni a la 

obesidad. 
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 Se deben supervisar las dietas que, a veces, realizan los adolescentes ya 

que pueden provocarse importantes deficiencias de nutrientes, así como 

llegar a inapetencias peligrosas que pudieran derivar en otro tipo de 

problemas tales como la anorexia. 

 Si se quiere poner a dieta debe ser bajo control médico. 

 Hay que estimularles desde pequeños para que lleven una vida activa 

(pasear, andar por la ciudad, subir y bajar las escaleras) y para que 

dediquen parte de su ocio a la práctica de algún deporte. 

 No se deje "engañar" por la publicidad. Los alimentos que se publicitan no 

son siempre los mejores. 

 Cuando compren alimentos leer la composición de los mismos. 

 Cocinar sano: reduzca los fritos e incremente los alimentos cocinados a la 

plancha, hervidos o asados. Evitar condimentar los platos con salsas 

industriales. 

 Los niños y adolescentes no deben consumir bebidas alcohólicas. 

 Acostumbrar a los niños/as a lavarse las manos antes de comer y a 

cepillarse los dientes después de comer. 

 

2.8.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LOS NIÑOS/AS ESCOLARES 

 

Concepto de Escolar.- Los niños en edad escolar son aquellos de 5 a 12 años 

de edad. Este período es una etapa de crecimiento y desarrollo continuos para los 

niños/as. Ellos atravesaran muchos cambios en su desarrollo físico, mental y 

social. 

 

Concepto de crecimiento.- es el proceso de incremento de la masa de un ser 

vivo que se produce por la multiplicación celular (hiperplasia) y aumento del 

tamaño dela células (hipertrofia). 
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Concepto de desarrollo.- es un proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración 

diferenciación e integración de funciones.  

 

Las variaciones de crecimiento van desde el momento de la gestación en donde 

se produce la primera aceleración hasta las 38 semanas de gestación, una 

desaceleración que se prolonga hasta el momento del nacimiento para producirse 

una nueva aceleración. 

 

El  primer año hay otra aceleración hasta el tercer año. Desde el cuarto al noveno 

año la velocidad es constante entre los 5-7 cm. Por cada año alrededor de los 10 

años en las niñas y de los 12 años en los niños se produce una nueva aceleración 

hasta tener la talla de adulto que termina a los 18 y 20 años. 

 

2.8.1.- Cambios Físicos de  los Escolares 

 

Constitución del cuerpo: El cuerpo de su niño continúa cambiando al tiempo 

que él crece. Los huesos, músculos, grasa y piel crecen y desarrollan. 

 

Habilidades para moverse: La fuerza del niño, su equilibrio y coordinación 

(habilidad para moverse ágilmente) mejora aún más. La uniformidad y velocidad 

con actividades físicas le permiten tomar parte en los deportes. El control de sus 

manos y dedos también mejora. 

 

Cambios mentales 

 

Habilidades de lectura: Los  niños/as pueden denominar fácilmente los números 

y las letras del alfabeto. A los seis años de edad, el niño/a puede leer palabras 

solas y entender lo que lee. Más tarde, puede leer con fluidez y pronuncia las 

palabras correctamente. 

 

Habilidades mentales: En la edad escolar, el niño/a comienza a pensar 

lógicamente. El comprende lo que sucede a su alrededor. Su habilidad mejora al 
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entender ideas y recordarlas. Coloca objetos en orden o por tipo y los agrupa. Es 

capaz de seguir órdenes y reglas más complejas y resolver mejor algunos 

problemas. 

 

Sus pensamientos e ideas: Durante los años de edad escolar, el niño/a 

desarrolla temores a lo desconocido. Él tiene miedo de fantasmas, monstruos o 

de la oscuridad. Comienza a entender situaciones de peligro y temer a los 

ladrones, a lesionarse o a la muerte. También se preocupa por su desempeño 

escolar. 

 

2.8.2.- Cambios Sociales en los Escolares 

 

Familia: Durante la edad escolar, para el niño/a es muy importante ser aceptado. 

Esta necesidad debe ser satisfecha en parte por su familia. Cuando el niño 

convive más tiempo con sus amigos, la influencia de la familia ya no es tan fuerte 

como antes. 

 

Amigos: Conforme el niño/a crece, sus amigos llegan a ser más importantes. 

Sienten la necesidad de mantenerse al ritmo de otros niños y pertenecer a un 

grupo. Tendrán amigos de su mismo sexo. Comienzan a compartir secretos con 

amigos con los que tienen confianza. Los amigos ayudan a los niño/as a 

adaptarse a los cambios que pueden atravesar en el ambiente de la escuela y sus 

actividades. También apoyan al enfrentar otras experiencias estresantes de su 

vida. 

 

Escuela: En la escuela, el niño/a se pone ansioso por aprender nuevas cosas 

solo/a. Ellos aprenden a llevarse bien con más personas y entender costumbres 

sociales.  

 

2.8.3.- Medio ambiente saludable 

 

Un medio ambiente saludable garantiza la salud de los escolares. La insalubridad 

entre otros factores de riesgo pone en vulnerabilidad a los escolares debido a la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 62 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

inmadurez de su sistema inmunológico, reproductor, digestivo y nervioso. En 

proporción con un adulto, un niño consume más alimentos, aire y agua. Además, 

se encuentra más expuesto a los contaminantes y a los agentes infecciosos por 

sus forma de jugar (generalmente por los suelos, y sin importarle tocar o llevarse 

a la boca materiales potencialmente tóxicos, o incluso infecciosos) y también por 

no haber aprendido aún varios hábitos higiénicos fundamentales como el lavarse 

las manos. 

 

Los riesgos más importantes para la población infantil.  

 

Los aspectos que necesitan más atención de modo prioritario son: 

 

 Calidad del agua en la vivienda.  

 Medidas higiénicas y saneamiento (evacuación adecuada de las aguas 

residuales y los desechos)  

 Contaminación del aire (incluida la contaminación en ambientes interiores y 

la causada por el tabaco). 

 

2.8.4.- Problemas durante la edad escolar 

 

Los problemas más comunes son: 

 

 Caries  

 Problemas visuales  

 Problemas auditivos  

 Desviaciones de la columna  

 Trastornos de desarrollo: enuresis, déficit atencional  

 Problemas emocionales 

 Falta de sueño 

 Dificultades de aprendizaje 
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 Nutrición deficiente o baja actividad física  

 Problemas sociales.  

 

2.9.- NECESIDADES NUTRICIONALES EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 12 AÑOS  

 

Los niños están en constante crecimiento y desarrollo de sus huesos, músculos, 

dientes y sistema sanguíneo, por lo que requiere una mayor atención la calidad 

nutricional de los alimentos que ingieren. 

 

Se entiende que un alimento tiene "calidad nutricional" cuando, en una cantidad 

moderada de calorías, es rico en nutrientes necesarios para nuestro organismo. 

Estos nutrientes, son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y 

los minerales. 

 

La dieta alimenticia abarca el total de alimentos consumidos en un día y Thoulon-

Page (1991) estima que las necesidades reales del niño en la edad escolar se 

debe repartir en: 

 

 El desayuno proporciona el 25% de las calorías  

 La comida del medio día el 30%  

 La merienda del 15-20% 

 

Es importante destacar que si un niño no desayuna de forma adecuada, no podrá 

rendir en la escuela debido a la hipoglucemia que se produce en su organismo; 

necesitara por lo tanto alimentos durante el recreo, de los cuales preferirá 

productos de elaboración  industrial y dulces. 

 

Energía 

La energía alimenticia (calorías) debe ser suficiente para asegurar el crecimiento, 

a la vez que debe adecuarse a la tasa de crecimiento y a la actividad física del 

niño o del adolescente. Por ejemplo, si la ingesta de calorías es excesiva puede 

provocar sobrepeso u obesidad. 
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Es importante que la fuente principal de esta energía sean alimentos ricos en 

carbohidratos como los cereales, el pan, la pasta, la patata, los vegetales, etc. Y 

en segundo lugar, las grasas. De esta manera no se tendrá que recurrir a la 

transformación de las proteínas para obtener dicha energía, puesto que, en el 

caso de los niños y los adolescentes, las proteínas son esenciales para el 

crecimiento y la formación de los tejidos corporales. 

 

Una proporción adecuada de las fuentes de energía podría ser la siguiente: 

 

 50-60% de la energía de los carbohidratos 

 25-35% de la energía de las grasas 

 10-15% de la energía de las proteínas 

 

A partir de los 9-10 años aproximadamente se deben calcular las diferencias 

significativas que se presentan entre los niños y las niñas, aunque tengan la 

misma edad. 

 

Para compensar las diferencias en el crecimiento marcadas por la edad, y por el 

sexo, la mejor manera de calcular las necesidades calóricas en los adolescentes 

es el cálculo de calorías por unidad de estatura, con la observación de adecuarlo 

a la actividad física que realizan. 

 

2.10.- ALIMENTACIÓN DEL NIÑO/A ESCOLAR 

 

El niño, ya escolarizado, aumenta progresivamente su actividad intelectual, y 

produce mayor gasto calórico por la práctica deportiva. 

 

En general, comienza a aumentar la ingesta alimentaria, aunque ésta puede ser 

de baja calidad nutricional, sobre todo cuando se realiza fuera del hogar en forma 

de dulces, etc. y los llamados "alimentos chatarra", que suelen ser productos 

manufacturados con elevadas cantidades de grasa saturada, azúcar, colesterol, 

energía y con pocos micronutrientes.  
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Con frecuencia se utilizan como recompensa o entretenimiento. Se debe procurar 

su sustitución progresiva por alimentos con mayor contenido en micronutrientes y 

con menor poder calórico. La eliminación total no es aconsejable por su fácil 

acceso, la publicidad y el gusto por ellos, siendo mejor estrategia su disminución 

escalonada. Por este motivo es muy importante insistir en la calidad nutricional de 

los tentempiés, promoviendo el consumo de frutas, cereales, lácteos u otros 

alimentos con mayor calidad nutricional. 

 

Requerimientos 

El niño en esta edad necesita 2.000 kcal y un aporte proteico de 1 g/kg peso/día 

(OMS). Como en las otras etapas de la vida si el agua de consumo es baja en 

flúor debe administrarse, 1mg/día entre los 4 y los 8 años de edad y 2mg/día entre 

los 9 y los 13 años de edad. 

 

Recomendaciones dietéticas 

La ingestión de alimentos debe ser, asimismo, de todos los grupos, aunque en 

mayor proporción, debiéndose mantener la misma distribución dietética a lo largo 

del día y la proporción de los principios inmediatos, como se menciona 

posteriormente. 

 

De nuevo cabe recordar la importancia del desayuno, que contribuye a conseguir 

unos aportes nutricionales más adecuados, evita o disminuye el consumo de 

alimentos menos apropiados (golosinas.), puede contribuir a la prevención de la 

obesidad y mejora el rendimiento intelectual y físico. El desayuno debe contener 

preferentemente hidratos de carbono por su mejor control de la saciedad, con 

menor proporción de alimentos ricos en lípidos. Se aconseja preferentemente la 

tríada compuesta por lácteos, cereales y frutas o zumo de fruta fresca, que podría 

complementarse con otros alimentos proteicos como huevos, jamón, etc., hasta 

llegar al 20-25% de las necesidades energéticas diarias.  

 

Es necesario dedicar al desayuno entre 15 y 20 min, sentados en la mesa, a ser 

posible en familia, en un ambiente relajado, por lo que hay que despertar al niño 

con tiempo suficiente, debiéndose acostar a una hora apropiada y dejando 
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preparado desde la noche anterior el material escolar. Se debe promocionar en 

nuestro país este tipo de desayuno, costumbre aún poco extendida. 

 

2.11.- MAL NUTRICIÓN EN LOS ESCOLARES 

 

El tema de la malnutrición es pertinente para el curso de La niñez, la familia y la 

escuela ya que este analiza los principios teóricos del desarrollo físico, cognitivo, 

social y cultural de la niñez en el nivel elemental. Presentando el impacto en el 

desarrollo de la niñez, lo cual la malnutrición es un factor que interviene 

grandemente en los cambios fisiológicos y cognitivos de esta etapa. Mientras se 

previene la malnutrición con una nutrición correcta implica mayor aprendizaje en 

la vida escolar y se remedian algunas deficiencias en el desarrollo del niño. La 

malnutrición se refiere a la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada 

en calidad y cantidad. 

 

Podría ocurrir por exceso o por defecto. Aclarando que la desnutrición es un 

concepto diferente a la malnutrición ya que se refiere a un estado patológico 

provocado por la falta de ingesta o absorción de alimentos o por estados de 

exceso de gasto metabólico. Puede ser primaria que también puede ser llamada 

desnutrición leve, o desnutrición secundaria, la cual si llega a estar muy grave 

puede llegar a ser otra patología como el cáncer, tuberculosis etc.  

 

También es importante saber que la nutrición es el proceso biológico en que los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Es 

importante saber que la nutrición y la alimentación se utilizan como sinónimos 

pero no significan lo mismo, la nutrición se refiere a los nutrientes que componen 

alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras 

la ingestión de los alimentosos.  

 

En cuanto a la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico 
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(medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y 

estilos de vida. 

 

2.11.1.- Bajo Peso 

 

Disminución de peso en los  niños debido al desequilibrio entre el aporte de 

nutrientes  a los tejidos, ya sea una dieta inapropiada o utilización defectuosa por 

parte del organismo. 

 

 2.11.2.- Desnutrición 

 

Es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o absorción de 

alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. Puede ser primaria que 

también puede ser llamada desnutrición leve o desnutrición secundaria.  

 

En los países en vías de desarrollo es una causa de morbimortalidad infantil, su 

combate es la razón de ser de organizaciones mundiales como la UNICEF, pues 

tiene repercusiones graves por que afecta generalmente y en mayor rango  a los 

niños, produciendo graves problemas de salud  y un bajo rendimiento escolar.  

 

2.11.3.- Talla Baja 

 

La talla constituye un indicador muy útil del estado de salud de un niño, por lo cual 

una desviación significativa del canal de crecimiento normal puede ser la primera 

manifestación de una alteración clínica de importancia. Junto con la talla de un 

niño, es importante evaluar su velocidad de crecimiento, parámetro más sensible 

ya que permite detectar cambios en el canal de crecimiento que habitualmente 

preceden a los cambios en la talla absoluta. La velocidad de crecimiento debe 

establecerse sobre períodos no menores a 6 meses para ser confiable, restando 

particular atención a las desviaciones significativas y no aquellas menores, que 

pueden observarse en niños normales21 

 

                                                 
21

 Revista chilena de pediatría encuentra en Rev. chil. pediatr. v.71 n.3 Santiago mayo 2000 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Se define como talla baja aquella ubicada bajo el percentil 3 o bajo 22 

desviaciones estándar de las curvas de NCHS. Estas curvas, de origen 

norteamericano, tienen utilidad para pacientes pertenecientes a estratos 

socioeconómicos medios y altos, pero tienen menos utilidad para evaluar a niños 

que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos en nuestro país. En general 

ameritan estudio aquellos pacientes cuya talla se encuentra bajo el percentil 3, o 

cuya velocidad de crecimiento se ha deteriorado en forma significativa incluso 

antes de ubicarse 22 desviaciones estándar bajo la media. 

 

Las causas de talla baja se clasifican en: 

 

1. Variantes normales: talla baja familiar y retraso constitucional. 

2. Trastornos primarios del crecimiento como displasias esqueléticas, trastornos 

del desarrollo intrauterino y anormalidades cromosómicas. 

3. Alteraciones del crecimiento secundarias a nutrición inadecuada, enfermedades 

crónicas (como síndrome de mal absorción, insuficiencia renal, alteraciones 

pulmonares o cardíacas), y enfermedades endocrinológicas (como hipotiroidismo, 

alteraciones del eje somato tráfico, síndrome de Cushing, o raquitismo). 

 

Causas de talla baja: 

 

 Familiar 

 Retardo constitucional 

 Retardo del crecimiento intrauterino 

  Alteraciones nutricionales 

  Enfermedades sistémicas 

  Alteraciones cromosómicas 

  Displasias óseas 

  Deprivación emocional - maltrato infantil 

  Trastornos endocrinos 
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En el examen físico es importante evaluar la talla y segmentos corporales 

(envergadura, segmento superior, inferior, circunferencia craneana), lo cual 

permitirá clasificar la talla baja en proporcionada o desproporcionada, según las 

características de las proporciones corporales. Además se deben buscar estigmas 

de genopatía o displasia ósea y en los casos apropiados se debe evaluar el grado 

de desarrollo puberal para determinar si se trata de una pubertad retrasada que 

produce baja estatura en relación a los pares, o una pubertad adelantada que 

puede acelerar transitoriamente el crecimiento pero comprometer la talla final. 

 

Las dos causas más frecuentes de baja estatura son las variantes normales, que 

consisten en la talla baja familiar y el retraso constitucional del desarrollo. En el 

primer caso existen antecedentes familiares de talla baja. La disminución de la 

velocidad de crecimiento tiende a ocurrir durante los 2 o 3 primeros años de vida y 

refleja el cambio desde el canal de crecimiento intrauterino al canal de crecimiento 

infantil. 

 

2.11.4.- Sobrepeso y  Obesidad 

 

Definir la obesidad resulta difícil ya que hay muchos factores que la causan y 

varían entre poblaciones. 

 

 “Incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal, frecuentemente 

acompañado del aumento de peso, cuya magnitud y distribución condiciona 

el salud del individuo”22 

 “La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.”23 

 

                                                 
22

Rev. argent. cardiol. v.78 n.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./feb. 2010 Prevalencia de obesidad 

en la Argentina: Impacto a 20 años. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-

37482010000100004&script=sci_arttext 

23
 Obesidad y sobrepeso (OMS, Nota descriptiva No. 311). Disponible en: 

http://www.paho.org/common/Display.asp?Lang=S&RecID=10203 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-37482010000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-37482010000100004&script=sci_arttext
http://www.paho.org/common/Display.asp?Lang=S&RecID=10203
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Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales como la 

herencia genética; el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y 

metabólico; y el tipo o estilo de vida que se lleve.  

En conjunto puede haber dos principales causas: 

 

 Mayor ingesta de calorías que las que el cuerpo gasta. 

 Menor actividad física que la que el cuerpo precisa.  

 

Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria ésta se acumula en forma 

de grasa, si se consume más energía que la necesaria se utiliza la grasa como 

energía. Por lo que la obesidad se produce por exceso de energía, como 

resultado de alteraciones en el equilibrio de entrada/salida de energía. Como 

consecuencia se pueden producir diversas complicaciones como son la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las enfermedades coronarias. 

La herencia tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el riesgo de 

sufrir obesidad para un niño es 10 veces superior a lo normal. 

 

 En parte es debido a tendencias metabólicas de acumulación de grasa, pero en 

parte se debe a que los hábitos culturales alimenticios y sedentarios contribuyen a 

repetir los patrones de obesidad de padres a hijos.  

 

Otra parte de los obesos lo son por enfermedades hormonales o endocrinas, y 

pueden ser solucionados mediante un correcto diagnóstico y tratamiento 

especializado. 

 

2.12.-TABLA DE PESO Y TALLA PARA NIÑOS/AS 

 

Tablas de crecimiento del Escolar 

 

La mejor forma de establecer el correcto desarrollo en la niñez, es a través de la 

tabla de peso y talla para niños. Estas tablas de crecimiento infantil son un 

instrumento de mucha utilidad a la hora de determinar si existe o no un problema 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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en el crecimiento, el cual puede estar íntimamente ligado a un problema 

nutricional. 

 

Las tablas de crecimiento infantil son una herramienta muy importante a la hora 

de evaluar el estado nutricional de un niño. Si bien existen muchas tablas que 

pueden utilizarse durante la niñez, la tabla de peso y talla para niños es una de 

las más importantes. 

 

Para establecer estas tablas de crecimiento infantil se toman las mediciones de 

peso y talla de la población de niños de una determinada edad y se establecen 

pesos promedios, que se grafican en percentiles. 

 

Si bien cada país realiza sus propios estudios estadísticos que permiten 

desarrollar sus propios gráficos, existen tablas de peso y talla para niños que se 

utilizan a nivel internacional, tal como las tablas de Centro Nacional de 

estadísticas de salud, mejor conocidas como Tablas NCHS. 

 

Estas Tablas NCHS se encuentran divididas por edades y por sexo para su mejor 

estudio y utilización, estas poseen un rango de normalidad que van del percentiles 

5 al 95, entendiéndose por el percentil 5 el promedio de peso más bajo, por 

debajo de él se puede considerar un estado de desnutrición; y el percentil 95 que 

indica el porcentaje de peso más alto de normalidad, por encima de él se 

establece un estado de sobrepeso. 

 

En atención primaria de la salud, a través de estos gráficos, se puede realizar una 

evaluación nutricional en los niños teniendo en cuenta determinados criterios: 

 

 Desde el nacimiento hasta los 6 años: Se evalúa el P/E (peso para la 

edad). 

 Desde los 6 años en adelante: Se evalúa el P/E (peso para la edad) y P/T 

(peso para la talla). 

 

http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/gyt/nchs.html


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 72 

MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS   

Estos parámetros son muy simples y sumamente útiles a la hora de establecer el 

estado nutricional de un niño. De acuerdo a los resultados que surjan de estas 

relaciones, se puede detectar tempranamente si existe algún tipo de malnutrición. 

 

2.13.- PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES 

 

El Ministerio de Educación Pública crea el programa de Escuelas Saludables en el 

que contempla a los maestros y padres de familia que son el entorno del escolar e 

implementa proyectos de promoción, prevención y en la detección de problemas 

de salud para que el estudiante sea atendido en forma oportuna. 

 

Las escuelas saludables son estrategias que abren espacios vitales generadores 

de participación, crítica y creatividad que brinda al estudiante la posibilidad de 

desarrollar sus potencialidades físicas y sociales con participación de la 

comunidad educativa a fin de favorecer la adopción de estilos de vida saludable y 

conductas protectoras del medio ambiente.24 

 

Objetivos de las Escuelas Saludables: 

 

 Necesidad de mejorar las oportunidades de desarrollo y calidad de vida 

 Implementación de políticas, planes, programas orientados a la protección 

de la niñez y adolecente. 

 Trabajo en promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención 

en salud médica y odontológica integral. El Programa “Escuela Amiga, 

Saludable y Segura”. Se pretende que la escuela sea el espacio en el que 

niños, niñas y adolescentes logren un desarrollo armónico en los niveles 

biológico, emocional y social, enriqueciéndose con conocimientos, 

habilidades y valores para la vida, para convertirse en agentes de cambio, 

con alta autoestima, creativos, seguros de sí mismos, innovadores, críticos 

y con valores cívicos y morales.  

 

                                                 
24

 http://www.educacion.gob.es/dctm/ifiie/lineas-investigacion-innovacion/educacion-
salud/programas-proyectos/guia-para-una-escuelaactiva.pdf?documentId=0901e72b8126cd62 

http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-nutricion-sana-para-ninos.html
http://www.educacion.gob.es/dctm/ifiie/lineas-investigacion-innovacion/educacion-salud/programas-proyectos/guia-para-una-escuelaactiva.pdf?documentId=0901e72b8126cd62
http://www.educacion.gob.es/dctm/ifiie/lineas-investigacion-innovacion/educacion-salud/programas-proyectos/guia-para-una-escuelaactiva.pdf?documentId=0901e72b8126cd62
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El objetivo es potenciar la búsqueda constante del bienestar individual y colectivo 

para la promoción del desarrollo humano, sustentable y sostenible, en donde 

docentes, estudiantes, familias y comunidad propicien un cambio de actitudes en 

pos de la construcción de una sociedad justa, equitativa, humana y respetuosa del 

entorno ambiental, con estándares básicos para el cumplimiento de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes.  

 

Se está ejecutando el proyecto “Escuelas Saludables” 2011-2012, en los Centros 

Educativos del cantón Chordeleg en la provincia del Azuay.  

 

Los establecimientos educativos pueden elegir e iniciar la  acreditación de todos 

los ámbitos de intervención o una certificación parcial por cada uno de los ámbitos 

mencionados a continuación: 

 

1. Infraestructura, equipamiento y recursos de aprendizaje. 

2. Afectividad, buen trato y seguridad. 

3. Acceso, permanencia, equidad de género e intercultural. 

4. Participación de niños, niñas y adolescentes. 

5. Salud y nutrición escolar. 

6. Educación sexual. 

7. Desarrollo de Competencias y Aprendizajes Significativos. 

8. Nivel Organizacional. 

 

. 

 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA ”FEDERICO GONZÁLEZ SUAREZ” DEL CANTÓN 

CHORDELEG 

 

 

 

Foto Nº 1 
Entrada principal de la Unidad Educativa “Federico González Suarez” 

Fuente: Las autoras 
 

3.1.- Datos generales de la Unidad Educativa: 

 

Nombre de la institución: Escuela Federico González Suarez. 

Dirección: Chordeleg, calle Guayaquil y 4 de octubre. 

Tipo de institución: Fiscal-Mixta 

Ubicación Geográfica:  

La Unidad Educativa se encuentra ubicada en el cantón Chordeleg, de la 

provincia del Azuay. 
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Límites: se encuentra limitada de la siguiente manera: 

 

Norte: Calle Antonio E Serrano  

Sur: Calle 4 de Octubre 

Este: Calle Atahualpa  

Oeste: Calle Guayaquil 

 

3.2.- Reseña Histórica de la Unidad Educativa  “Federico González Suarez” 

 

Chordeleg en el año 1960 en vista de su notable crecimiento la población pide la 

creación una escuela para los niños de esta parroquia ya que las niñas contaban 

con su escuela, es por esto que durante el gobierno del presidente José María 

Velasco Ibarra se decide crear la escuela bajo el nombre del Arzobispo quiteño 

Federico González Suarez el 18 de octubre de 1961, está en un inicio venia 

laborando en diferentes edificios propios de la población con la modalidad diurna 

y solo de sexo masculino años posteriores a su inauguración llego a contar con 

edifico propio empezando con seis aulas y para en el año 1993 empezar a 

funcionar como mixta.25 

 

La escuela Federico González Suárez hoy se ha convertido en una de las 

principales gestoras de grandes valores humano, quienes son un contingente muy 

importante para el desarrollo de nuestra sociedad, tanto a nivel local como 

nacional. Con un total de 554 estudiantes: niños, niñas y adolescentes reciben 

una educación de calidad pues el plantel cuenta con veinte profesionales que 

tiene un alto nivel de preparación académica para garantizar aprendizajes 

significativos que conllevan a la formación integral de sus alumnos y alumnas. 

 

Misión Institucional 

 

La escuela fiscal mixta “Federico González Suárez” institución de prestigio en el 

cantón, dedicada al quehacer educativo, ofrece sus servicios con verdadera 

vocación, seriedad y responsabilidad a los niños y niñas del cantón a que reciban 

                                                 
25

 Documentos Históricos de la Escuela Federico González Suárez  
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una formación integral acordes a las exigencias de la sociedad actual, 

ajustándose al avance de la tecnología, con procesos y técnicas activas de 

Enseñanza – Aprendizaje  dejando de lado hábitos tradicionales y obsoletos a 

través de la actualización permanente a la formación humana del ser.  

 

3.3.- Condiciones del entorno escolar 

 

Características de la vía que rodea al Centro Educativo 

La vía principal que rodea a la escuela “Federico González Suárez”  se encuentra 

en buenas condiciones, es con adoquín sin embargo existe un exceso  de  

velocidad de los autos sin que exista un rompe velocidades, la entrada de la 

puerta principal es lastrada, la parte posterior se encuentra en malas condiciones. 

No cuenta con espacios verdes. 

 

3.4.- La escuela y su organización  

 

Visión Institucional  

La visión institucional mixta de la escuela “Federico González Suárez” está 

orientada a seguir en los próximos cuatro años: 

 

 Estudiantes eficientes y eficaces con destrezas para valerse por sí mismos; 

 Docentes hábiles en el dominio de manejo de técnicas activas de 

Enseñanza – Aprendizaje; 

 Con una infraestructura provista de aulas funcionales y espacios 

recreativos apropiados.  

 Con padres y representantes entusiastas, participativos y responsables del 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje de sus hijos. 

 

Perfil de los Recursos Docentes 

La institución cuenta con veinte  profesores debidamente preparados en cada una 

de sus áreas de su competencia, brindando siempre una educación de calidad de 

alumno, también cuenta con un empleado de conserjería y encargado del bar. En 
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la actualidad la escuela funciona con 17 paralelos, teniendo un promedio de 14 a 

35 alumnos por aula, cuenta docentes en áreas especializadas como ingles 

computación y educación física. 

 

Organigrama Administrativo de la Unidad Educativa “Federico González 

Suárez” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

3.5.- Condiciones del medio ambiente de la institución y de su entorno. 

 

Características Estructurales. 

La Escuela “Federico González Suárez” se encuentra ubicada en el centro del 

cantón Chordeleg, la construcción del edificio es de ladrillo y cemento. Esta 

institución es de dos plantas, cuenta con 17 aulas para educación general  un bar, 

un comedor estudiantil, aula de computación y la casa para el conserje, cuenta 

con cerramiento, cancha con techo, 11 unidades sanitarias que no se encuentran 

en buen estado. 

Subdirector 

 

Personal Docente 

Alumnado 

Comité de Padres 

de Familia 

Servicios  

Generales 

Consejo 

Técnico 

Junta General de 

Profesores 

Director 

 

Comisión de Profesores 
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Espacios de Recreación 

Tiene una cancha de uso múltiple con techo en buen estado, junto a esta se 

encuentra los juegos recreativos que están en mal estado  donde los niños juegan 

hacen educación Física no hay espacios verdes la cancha es pequeña para el 

numero de alumnos que existe. 

 

Condiciones Higiénicas – Sanitarias de la Institución. 

El suministro de agua del cantón es de agua potable  de características claras 

apto para el consumo humano, cuenta con servicio de alcantarillado, recolección 

de basura, basureros y el conserje se encarga de la limpieza diaria de la escuela.  

 

Estado de Instalaciones Sanitarias y cantidad por Alumno. 

Las instalaciones sanitarias deben preservar y promover la salud por tal motivo, 

estos deben estar o tener un aspecto agradable, confortable, limpio, ordenado con 

buenas instalaciones. Lo recomendado en toda institución es la utilización de 7 

baños para 15 niños/as y en esta escuela se encuentran 11 baños para toda la 

escuela en la cual 6 son para varones y 5 para mujeres, estos se encuentran en 

mal estado de conservación e higiene al igual que los lavamanos que tienen las 

baldosas rotas.  

 

Las instituciones no son adecuadas para brindar una buena higiene con 

lavamanos y retretes en medianas condiciones sin tomar en cuenta  la estatura de 

los niños escolares y sin limpieza y suministro de agua. Se realizara un proyecto 

de implementación de baterías sanitarias que se realizara en el mes de mayo del 

año entrante incrementar las baterías en función del número de estudiantes. 

 

Datos de la Infraestructura de la Unidad Educativa “Federico González 

Suarez” 

 

Datos Estadísticos 

El plantel funciona con los siguientes niveles: Básica. Cuenta con 17  paralelos 

desde primero de básica hasta décimo año, se encuentran matriculados 325  

hombres,  229 mujeres  dando un total de 554 alumnos, para el propósito de 
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nuestra investigación se tomó en cuenta a los alumnos de segundo a séptimo de 

básica que son los niños/as que comprenden entra las edades de 6 a 12 años . 

 

TABLA Nº 6 

Distribución total alumnos de Primero a Séptimo de Básica según grado y 

sexo matriculados en el año lectivo 2011-2012 

Grados Sexo – femenino Sexo – masculino Total 
estudiantes 

Primero de básica 30 41 71 

Segundo de básica 29 40 69 

Tercero de básica 34 49 83 

Cuarto de básica 31 43 74 

Quinto de básica 22 41 63 

Sexto de básica 35 38 73 

Séptimo de básica 26 38 64 

Total 207 290 497 

 
Fuente: Documentos de la Institución  

Leyenda: Distribución de los estudiantes  de la escuela  Federico González Suarez según nivel de 
escolaridad de los niños matriculados en el año lectivo 2011-2012 

Realizado: por las autoras 
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CAPÍTULO IV 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Identificar los hábitos alimenticios de los niños y niñas Escuela Fiscal Mixta 

“Federico González Suárez”  y su relación con el Estado Nutricional  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Valorar el tipo de alimentos que consumen los niños y niñas de la 

Escuela “Federico González Suarez”. 

 

 

2. Realizar el control antropométrico de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Federico González Suarez”  

 

 

3. Identificar los factores socioeconómicos que incidan sobre la nutrición 

de los escolares de  la Escuela Fiscal Mixta “Federico González 

Suárez”. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativa.- Esta investigación nos ayudó a identificar los hábitos alimenticios  

de los niño/as y los problemas en su estado nutricional, a través de entrevistas 

dirigidas a los padres de familia, los datos se reflejan en cuadros estadísticos con 

diseños de tablas y gráficos, a más de la interpretación con cálculos de valores 

promedio. 

 

El análisis  interpretativo  rescata los valores externos y la asociación de 

variaciones  en función  de la economía familiar y el tipo de escuela. 

 

4.2.- TIPO DE ESTUDIO 

 

Descriptivo.- El tipo de estudio fue descriptivo de prevalencia porque se describe 

cuáles son los hábitos nutricionales de los niños y la relación con el estado 

nutricional en los niños/as de la Unidad Educativa “Federico González Suárez  del 

Cantón de Chordeleg, así como se realizó un seguimiento de la estrategia de 

Escuelas Saludables orientadas al mejoramiento del estado nutricional de los 

escolares. 

 

4.3.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo estuvo constituido por los niños/as de 6 a 12 años de edad de la 

Unidad Educativa Federico González Suarez del Cantón Chordeleg, matriculados 

en el año lectivo 2011-2012 dentro de los cuales se encuentran entre niños/as 

497 en total, la muestra obtenida fue de 83 niños/as y estuvo formado por 82 

familias pertenecientes al Cantón y sus alrededores.  

 

4.4.- TÉCNICA DE MUESTREO 

 

La fórmula estadística que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente: 
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N=Muestra 

C= 0.10 

m= Población (universo)  

 

Fórmula aplicada: 

Datos: 

 

 m=497. 

  

 

 

Para obtener la muestra se procedió a seleccionar 7 niños por cada uno de los 12 

paralelos contando para ello  con la voluntad de los estudiantes que querían 

colaborar  en el estudio y luego pedimos la respectiva autorización a los padres 

de familia por medio del consentimiento informado en el cual les informamos el 

trabajo que estábamos realizando dentro de la escuela, previamente solicitamos 

el apoyo del director y profesores de la escuela que nos dieran el  espacio 

requerido para poder realizar nuestra investigación. 

 

Nuestra intervención consistió en realizar charlas sobre nutrición para escolares y 

demostraciones con recetas fáciles, baratas y agradables para los niños/as, el 

mismo que estaba dirigido para el personal del bar y los padres de familias que 

participaron en la investigación. 

 

4.5 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

Hábitos nutricionales y su influencia en el estado nutricional de los niños/as de la 

Unidad Educativa “Federico González Suarez”. 
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El análisis se realizó a través de la estadística descriptiva mediante los 

programas: 

 

 Microsoft Office Word. Es un procesador de textos utilizado para la 

manipulación de documentos basados en texto 

 Excel. Es un programa de hoja de cálculo, los datos y las formulas  

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares, se 

utilizan para analizar, controlar, planificar o evaluar el impacto de los 

cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica. 

   

Para la recolección de información se aplicó las fórmulas de Nelson, en la que se 

establece la relación peso/edad, talla/edad y para  el IMC se utilizó la tabla de 

Cronk. (ver anexo). 

 

Se utilizaron  las siguientes fórmulas. 

 

 Fórmulas para calcular  la relación peso/edad 

Edad en años x 3+3 

 

 Fórmula para calcular  la relación  talla/edad 

Edad en años x 6,5 +70 

 

 Fórmula para el cálculo  de índice  de masa corporal 

IMC Peso Kg 

Talla m2 

 

4.6.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión 

Se incluyeron en la investigación a: 

 

 A los niños/as cuyos padres  firmaron el consentimiento informado 
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 A los niños/as aparentemente sanos y cuya edad este desde los 6 hasta 

los 12 años de edad. 

 

Integrantes 

Nuestra investigación, estuvo dirigida y asesorada por dos docentes de la 

Universidad de Cuenca, los niños/as del Centro Educativo y como responsables 

las autoras de la investigación. Cumanda López, Miriam Naranjo y María Elena 

Sigüenza.  

 

4.7.- TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación: Se realizó para identificar los tipos de alimentos consumidos por 

los niños/as durante la jornada educativa 

 

Entrevista: Realizada a los padres de Familia de los niños niñas de la escuela 

con la finalidad de conocer Ingresos económicos, nivel de instrucción condiciones 

de la vivienda y los hábitos nutricionales que se practican en el hogar y 

relacionarlos con las medidas antropométricas de los niños/as 

 

Valoración Antropométrica: Para realizar la valoración antropométrica se 

aplicaron los siguientes procedimientos  

 

a.- Peso 

Es una acción que se realiza para medir la masa corporal del individuo, mediante 

este se identifican los parámetros más sensibles y se detecta a tiempo cualquier 

alteración en el crecimiento y desarrollo lo cual nos servirá para la prevención y 

tratamiento de mismo. 

 

Instrumento: Balanza de pedestal calibrada. 

 

Técnica: Verificar que la balanza esté debidamente calibrada y encerada antes 

de cada toma de peso, para obtener el peso real del niño/a se pesa con la menos 
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cantidad de ropa posible y sin zapatos, y luego se registra en kilos en el formulario 

correspondiente. 

 

Para la valoración del Estado Nutricional y normalidad se utilizaron los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla Nº 7 

  Relación peso/edad según Nelson 

CALCULO  DEL PESO IDEAL SEGÙN NELSON 

Edad 
 

Bajo peso 
(-3) 

Peso Ideal 
 Normal) 

Sobre peso 
(+3)  

OBESIDAD 
(+6) 

6 <18 kg 21kg >24kg 27kg 

7 <21kg 24kg >27kg 30 kg 

8 <24kg 27kg >30kg 33 kg 

9 <27kg 30kg >33kg 36 kg 

10 <30kg 33kg >36kg 39 kg 

11 <33kg 36kg >39kg 42 kg 

12 <36kg 39kg >42kg 45 kg 

13 <49kg 42kg >45kg 48 kg 

Elaborado por:  las autoras 

 

Para determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad con las fórmulas de Nelson 

se realizó de la siguiente manera: 

 

1.  Para el bajo peso: al peso ideal se restó 3 kilogramos 

2. Para el sobrepeso: al peso ideal se sumó 3 kilogramos    

3. Para la obesidad: al peso ideal se sumo 6 kilogramos  

 

Según los parámetros de las curvas de crecimiento de la NCHS, se clasifico en: 

(ver anexo 5) 

 

 Desnutrición:  Percentil < 5 
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 Peso bajo: percentiles entre 10 a < 25 

 Peso normal: entre los percentiles 25 a< 7 

 Sobrepeso entre los percentiles 75 a  90 

 Obesidad mayor al percentil >90 

 

b.- Talla 

Se considera talla a la longitud total del cuerpo desde el vértice del cráneo hasta 

la planta de los pies, es decir se mide básicamente el esqueleto. El peso corporal 

y la talla como medida de longitud son variables e indispensables en la valoración 

del crecimiento humano. En el escolar el crecimiento es constante la talla 

aumenta 6 centímetros por año.  

 

Instrumento: Tallímetro de metal 

 

Técnica: Observar que los talones de los pies de los niños/as estén juntos y 

pegados a la pared, los hombros relajados, la cabeza en forma recta y los brazos 

en posición anatómica. En este momento se realiza la lectura correspondiente y 

se registra en el formulario respectivo en centímetros. 

 

Para la valoración de la talla baja, talla alta y normalidad se utilizó los 

siguientes parámetros. 

Tabla Nº 8 

  Relación Talla/Edad según Nelson 

CALCULO DE TALLA IDEAL SEGÚN NELSON 

Edad  TALLA BAJA 
(-6.5) 

TALLA Ideal  
±6.5 

TALLA ALTA 
(+6.5) 

6 <102,5cm 109cm >115.5cm 

7 <109cm 115,5cm >122cm 

8 <115,5cm 122cm >128.5cm 

9 <122cm 128.5cm >135cm 

10 <128.5cm 135cm >141.5cm 

11 <135cm 141.5cm >148cm 

12 <141.5cm 148cm >154.5cm 

13 <148cm 154.5cm >161cm 
 

Elaborado por las autoras 
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Para determinar la talla baja, y la talla alta con las fórmulas de Nelson se 

realizó de la siguiente manera: 

 

1. Para la baja talla: a la talla ideal se restó 6,5 cm. 

2. Para la talla alta: a la talla ideal se sumó 6,5 cm. 

 

Clasificación para la talla según los percentiles de la NCHS: (ver anexo 5-5.1, 

5.2) 

 

 Talla baja percentil < 25 

 Talla normal 25-95 

 Talla alta mayor percentil 95 

 

c.- Índice de Masa Corporal 

 

Indica el estado de nutrición actual, es un indicador del peso de una persona en 

relación con su talla para ver el estado de salud. 

 

Valoración del IMC mediante la fórmula  

 

Peso en Kg 

Estatura en metros al cuadrado. 

  

Según los percentiles del Índice de Masa Corporal en niños/as y  los 

adolescentes (tomado de Cronk C.): (ver anexo 6) 

 

 IMC igual o menor a percentil 5 Desnutrición 

 IMC entre percentil 5 y menor 25 Bajo Peso  

 IMC entre percentil 25 y 75 Eutrofia/Normal 

 IMC entre percentil superior a 75 hasta 90 Sobrepeso 

 IMC igual o mayor a percentil 95 Obesidad 
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Para contabilizar las calorías de los Hábitos nutricionales  de los niños/as se 

utilizó:  

 

 La guía de los Alimentos Ecuatorianos según su valor por porciones. 

 Para los requerimientos de energía (Kcal.) para niños/as y adolecentes 

según sexo y edad se utilizó (ver anexo Nº 7) 

 

4.8.- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Balanza.- Esta se ubicó en una superficie plana y firme: encerada (colocar sus 

parámetros en cero), para cada toma de peso. 

El peso fue tomado en las mismas condiciones a todos los niños/as, es decir, sin 

zapatos y el mínimo de ropa posible. 

 

Cinta métrica metálica.- Fija, con la numeración clara sin mover del sitio en 

donde se está tomando la talla. 

 

Procesamiento de la Información: Los datos recolectados fueron clasificados y 

luego tabulados mediante técnicas manuales. Se elaboraron cuadros  obteniendo 

datos estadísticos porcentuales. 

 

Instrumentos 

Para la interpretación y análisis de la información se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

1. Tablas de valoración 

 

a.-  Valoración del Índice de Masa Corporal según la formula 

                  Peso en Kg 
__________________________ 
 Estatura en metros al cuadrado. 
  

b.-  Tabla del Índice de masa corporal (peso Kg/talla) por edad (Cronk) varones y 

mujeres para la clasificación en percentiles  

c.- Curva de crecimiento pondo estatural en percentiles de acuerdo a la NCHS 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 89 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

2. Formularios de entrevista dirigida a los padres de familia para identificar los 

Hábitos Alimenticios de los niños/as. 

 

Recolección de la Información: La información fue obtenida de fuentes directas 

a través de un formulario de entrevistas aplicado a los padres de familia y del 

formulario de registros para la valoración antropométrica, dichos formularios 

constan en los anexos (ver anexo 4). 

 

Formulario de registro: En este consto la institución en donde se realizara la 

investigación, nombre, edad y sexo de cada niño/a. 

 

Formularios de crecimiento pondo-estatural de los niños/as de la NCHS. (ver 

anexo 5 ) 

 

Formularios de IMC según los percentiles de Cronk y adoptado por la 

NCHS.(ver anexo 6) 

 

ANALISIS 

Con la finalidad de elaborar las tablas y visualizar mejor los datos se utilizó el 

programa Excel. 

  

4.9.- ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se realizó la investigación con los niños/as cuyos padres aceptaron que sus hijos 

participen en la misma, para ello se citó una reunión de padres de familia de la 

escuela, en la que se informó sobre la finalidad de la investigación y como se 

tomará el peso y la talla a sus hijos, a fin de obtener su aceptación con la firma del 

consentimiento informado. En el proceso se aplicó celosamente la ética, ya que, 

en el informe final los nombres de los estudiantes no fueron divulgados, así como 

fotografías, estos aspectos quedaron solo entre los estudiantes y las 

investigadoras, además por las características de la investigación no representó 

ningún riesgo para los estudiantes y no significó ningún costo para ellos ni  los 

padres de familia. 
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4.10.- VARIABLES 

 

 

INDEPENDIENTE 

CAUSA DIRECTA DEL PROBLEMA 

 HÁBITOS NUTRICIONALES:  

 NUMERO DE COMIDAS AL DIA: DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA. 

 TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN 

 CONSUMO DE MAÍZ (MOTE) 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
EFECTO DIRECTO DEL PROBLEMA 

 ESTADO NUTRICIONAL  

VARIABLE INTERVINIENTE 

 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS 

PADRES 

 FACTORES SOCIOECONOMICOS.  

 

VARIABLE DE CONTROL 

 EDAD  

 SEXO 

 PROCEDENCIA. 

 RESIDENCIA. 
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CAPÍTULO V 

 

TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Características Generales del tipo de estudio  

 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN EDAD Y SEXO, DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

F % F % F % 

6 8 9,64 10 12,05 18 21.69 

7 9 10,85 2 2,41 11 13.26 

8 5 6,02 6 7,23 11        13.25 

9 8 9,64 6 7,23 14 16.87 

10 5 6,02 6 7,23 11 13.25 

11 6 7,23 11 13,25 17 20.48 

12 1 1,2 0 0 1 1.2 

Total 42 50,6 41 49,4 83 100 
 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Edad 

Valor Promedio 8.53 

Moda 6 

 
 
Se evaluaron un total de 83 niños. El 50.6%(42) corresponde al sexo femenino y 

el 49.4% (41) al sexo masculino, existiendo la  diferencia del 1.2%. entre los dos 

sexos. 

 

En esta tabla podemos observar que el número más alto en mujeres corresponde 

a la edad de los 7 años (9 mujeres), y en los varones  es de 11 años (11 varones). 
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Los niños de 6 años de edad representan un 21.69%, de los cuales el 12.5% son 

varones y el 9.64% son mujeres,  estas diferencias porcentuales nos podrían 

indicar que el nivel de acceso a la educación básica  es mayor en los niños 

varones ya que ellos ingresan a la institución educativa más temprano que las  

niñas, situación que podría deberse a que los padres todavía consideran que para 

las niñas no es indispensable la educación por cumplir un rol social muy 

excluyente de las áreas de trabajo en la sociedad, puesto que la mujer es 

considerada solo para las labores domésticas. Esto puede estar relacionado con 

el tipo de escolaridad que tienen los padres de los niños/as.  

. 
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TABLA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN PESO/TALLA, DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

PESO kg 
NIÑAS NIÑOS TOTAL 

F % F % F % 

15 a 19 11 13.25 3 3.61 14 16.87 

20 a 24 12 14.46 15 18.07 27 32.53 

25 a 29 8 9.64 9 10.84 17 20.48 

30 a 34 9 10.84 14 16.87 23 27.71 

35 a 39 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

40 a 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

45 a 49 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 42 50.60 41 49.40 83 100.00 

  

TABLA Nº 3 

TALLA cm 
NIÑAS  NIÑOS TOTAL 

F % F % F % 

103 a 109 11 13.25 4 4.82 15 18.07 

110 a 116 3 3.61 2 2.41 5 6.02 

117 a 123 7 8.43 9 10.84 16 19.28 

124 a 130 13 15.66 13 15.66 26 31.33 

131 a 137 6 7.23 12 14.46 18 21.69 

138 a 144 1 1.20 1 1.20 2 2.41 

145 a 151 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 42 50.60 41 49.40 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

  PESO TALLA 

Valor promedio 25.5904 122.8627 

Moda 20 125 

 

 

La tabla muestra el valor de las variables peso y Talla, el valor para el peso del 

total de la población encuestada es de 25.59 Kg, mientras que el valor para la 
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talla del total de la población encuestada es de 122.86 cm aproximadamente, 

también podemos observar el peso más común del total de la población 

encuestada es de 20 Kg, mientras que la talla más común del total de la población 

encuestada es de 125 cm.  

 

Nota: Estos datos nos servirán para realizar cálculos en las curvas de la NCHS 

aplicar en las formulas de Nelson e IMC. El cálculo de estas variables nos 

permitirá llegar al objetivo deseado. 
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TABLA Nº 4 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS NIÑOS/AS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012. 

 
 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: Por las autoras. 

 
 
 
 

EDAD 

DESNUTRICION BAJO PESO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
TOTAL 

MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

6 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 4 4.82 7 8.43 3 3.61 2 2.41 0 0.00 1 1.20 18 21.69 

7 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 8 9.64 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.41 5 6.02 3 3.61 0 0.00 1 1.20 0 0.00 0 0.00 11 13.25 

9 1 1.20 0 0.00 1 1.20 1 1.20 6 7.23 5 6.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 16.87 

10 0 0.00 1 1.20 2 2.41 0 0.00 2 2.41 5 6.02 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 13.25 

11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.41 6 7.23 9 10.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 20.48 

12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 1 1.20 1 1.20 5 6.02 5 6.02 32 38.55 30 36.14 4 4.82 3 3.61 0 0.00 2 2.41 83 100.00 
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En esta tabla encontramos que según el IMC existe una desnutrición del 2.4% 

en niños/as correspondiendo el 1.2% a  mujeres y el 1.2%  a varones. De Bajo 

peso apreciamos  el 12.04% de niños/as dividido en partes iguales para varones 

y mujeres, las niñas de 10 años presentan el más alto índice de bajo peso, esto 

podría deberse al escaso  ingreso económico que perciben los padres de familia 

como podemos apreciar en las tablas Nº 13 y 14.  

 

Dentro del peso normal hallamos 74.6% de niños/as de los cuales corresponde 

el 38.55% a mujeres y el 36.14% a varones siendo este el porcentaje más alto 

dentro de la muestra, quizás se deba a que los padres de familia han mejorado 

sus hábitos alimenticios o perciban un mejor ingreso económico. 

 

Con sobrepeso existe un 8.4% entre niñas y niños de lo cual pertenece a 

mujeres el 4.82% y  varones 3.61%, las niñas de 6 años de edad son las que 

presentan mayor índice de sobrepeso, y en cuanto a obesidad se encontró un 

2.4% en los niños, esto posiblemente se deba a la falta de actividad física o a la 

ingesta de comida chatarra o dulces como se expresa en la tabla de consumo de 

calorías. 
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TABLA Nº 5 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN LAS CURVAS DE LA NCHS DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN PESO /EDAD, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

EDAD 

DESNUTRICION BAJO PESO NORMAL SOBRE PESO OBESIDAD 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

6 1 1.20 0 0.00 3 3.61 2 2.41 3 3.61 7 8.43 0 0.00 1 1.20 1 1.20 0 0.00 18 21.69 

7 1 1.20 0 0.00 6 7.23 0 0.00 2 2.41 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

8 0 0.00 0 0.00 2 2.41 3 3.61 3 3.61 2 2.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

9 4 4.82 0 0.00 0 0.00 1 1.20 4 4.82 5 6.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 16.87 

10 1 1.20 2 2.41 0 0.00 2 2.41 4 4.82 2 2.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 13.25 

11 1 1.20 0 0.00 4 4.82 9 10.84 1 1.20 2 2.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 20.48 

12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 8 9.64 2 2.41 15 18.07 17 20.48 18 21.69 19 22.89 0 0.00 1 1.20 1 1.20 2 2.41 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 
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Esta tabla nos muestra el estado nutricional de los niños encuestados según las 

curvas de crecimiento de la NCHS, de acuerdo al peso y la edad encontramos un 

nivel de desnutrición del 12.05% de niñas/os siendo las niñas de 9 años las más 

afectadas con un porcentaje del 4.82%, dentro del bajo peso encontramos un 

38.55% de niñas/os de los cuales los niños de 11 años presentan un nivel más 

elevado de bajo peso.   

 

En cuanto al peso normal encontramos un 44.58% de niñas/os, de los cuales los 

niños de 6 años son los que presentan un mayor porcentaje de peso normal para 

la edad con un 8.43%. 

  

Existe un sobre peso del 1.2% en los niños y en cuanto a la obesidad se presenta 

con un 3.61% afectando e un pequeño porcentaje de los niños de 7 y 8 años.    

 

La diferencia entre la valoración del IMC y mediante las curvas de NCHS con 

relación al peso edad, hay una importante diferencia específicamente con el bajo 

peso, puede ser debido a que los percentiles para el bajo peso están de menos 

25 a 5, esto probablemente es un valor alto y sea la razón de la diferencia, esta 

tablas generalizan a todos los niños a nivel internacional pero la realidad es 

diferente debido a que a nivel nacional somos más pequeños.  
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TABLA Nº 6 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN LAS CURVAS DE CRECIMIENTO DE LA 

NCHS DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ” SEGÚN TALLA/ EDAD, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

EDAD 

BAJA PARA LA EDAD NORMAL 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS 

F % F % F % F % F % 

6 4 4.82 3 3.61 4 4.82 7 8.43 18 21.69 

7 8 9.64 1 1.20 1 1.20 1 1.20 11 13.25 

8 2 2.41 3 3.61 3 3.61 3 3.61 11 13.25 

9 5 6.02 4 4.82 3 3.61 2 2.41 14 16.87 

10 4 4.82 6 7.23 1 1.20 0 0.00 11 13.25 

11 5 6.02 9 10.84 1 1.20 2 2.41 17 20.48 

12 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 28 33.73 26 31.33 14 16.87 15 18.07 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Para la población en estudio se aplicaron los siguientes parámetros: menor del 

percentil 25 talla baja; de 25 a 95 talla normal; mayor a 95 talla alta. De acuerdo a 

los resultados el 65.06% presenta talla baja para la edad con mayor prevalencia 

los niños de 11 años de edad consideramos que estas diferencias pueden ser por 

los valores percentilares. 
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TABLA Nº 7 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NELSON DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN 

PESO /EDAD, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

EDAD 

BAJO NORMAL SOBREPESO 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS 

F % F % F % F % F % F % F % 

6 2 2.41 1 1.20 6 7.23 8 9.64 0 0.00 1 1.20 18 21.69 

7 5 6.02 0 0.00 4 4.82 1 1.20 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

8 0 0.00 2 2.41 5 6.02 3 3.61 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

9 6 7.23 2 2.41 2 2.41 4 4.82 0 0.00 0 0.00 14 16.87 

10 1 1.20 4 4.82 4 4.82 2 2.41 0 0.00 0 0.00 11 13.25 

11 4 4.82 9 10.84 2 2.41 2 2.41 0 0.00 0 0.00 17 20.48 

12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 18 21.69 18 21.69 23 27.71 20 24.10 1 1.20 3 3.61 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Al analizar esta tabla del estado nutricional según Nelson se observa que el 43% 

de niños/as tiene bajo peso, el 52% tiene el peso adecuado para la edad y el 5% 

sobrepeso. Según la clasificación de Nelson que se basa en un peso ideal 

considerando déficit  < – 3, normal entre  – 3 y + 3 y exceso >+ 3. 
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TABLA Nº 8 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NELSON DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN TALLA /EDAD, DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

EDAD 

TALLA BAJA NORMAL TALLA ALTA 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS 

F % F % F % F % F % F % F % 

6 0 0.00 0 0.00 8 9.64 7 8.43 0 0.00 3 3.61 18 21.69 

7 2 2.41 0 0.00 7 8.43 1 1.20 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

8 0 0.00 0 0.00 5 6.02 5 6.02 0 0.00 1 1.20 11 13.25 

9 5 6.02 1 1.20 3 3.61 5 6.02 0 0.00 0 0.00 14 16.87 

10 1 1.20 1 1.20 4 4.82 5 6.02 0 0.00 0 0.00 11 13.25 

11 5 6.02 8 9.64 1 1.20 3 3.61 0 0.00 0 0.00 17 20.48 

12 0 0.00 0 0.00 1 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 

TOTAL 13 15.66 10 12.05 29 34.94 26 31.33 0 0.00 5 6.02 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

En cuanto a la talla, según la clasificación de Nelson que se basa en una talla 

ideal encontramos un 27.71% de niños/as con talla baja presentándose 

mayoritariamente en la niñas de 9 años de edad. Dentro del peso normal 

encontramos un 66.27% de niños/as siendo las niñas de 6 años de edad las que 

se encuentran en mayor porcentaje dentro de este grupo. En la talla alta 

encontramos un 6.02% de niños, en este grupo hallamos en mayor porcentaje a 

los niños de 6 años de edad. 

La talla baja podría ser por las características de la comunidad, del grupo familiar 

guardando la relación con la talla. De acuerdo al genotipo, la talla vincula a 

factores genéticos. De Igual manera la talla alta podría ser por factores genéticos. 
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TABLA Nº 9 

NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACION BASICA DE LOS NIÑOS/AS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Media 3.31 

Moda 3 

 

De acuerdo al análisis de las 83 encuestas realizadas, se obtuvo la frecuencia de 

veces que el niño/a se alimenta en el día, es de 3 comidas diarias esto representa 

un 75.9%, la moda coincide con el mismo número de 3 comidas en el día esto 

indica que la familia se alimenta en un promedio normal en un día para el 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

COMIDAS AL 

DIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 63 75.9 

4 14 16.9 

5 6 7.2 

Total 83 100.0 
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TABLA Nº 10 

CONSUMO DE CALORIAS AL DIA  DE LOS NIÑOS/AS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 

2011-2012 

 

CALORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

11OO a 1400 14 16.9 

1401 a 1700 24 28.9 

1701 a 2000 20 24.1 

2001 a 2300 18 21.7 

2301 a 2600 6 7.2 

2601 a 2900 1 1.2 

TOTAL 83 100.0 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

VALOR PROMEDIO 1795.67 

MODA 2091 

 

Un grupo de niños/as tienen una alimentación mayor a 1400 y menor a 2300 

calorías representan el 75%(62) Indicándonos que tienen un consumo normal de 

nutrientes,  por otro lado hay un porcentaje de 17%(14) de estudiantes que 

consumen de 1100 a 1400 calorías, siendo bajo su ingesta alimenticia. Hay  

consumo insuficiente de calorías y proteínas para garantizar las funciones del 

cuerpo, su crecimiento y una actividad física normal y apenas un 1.2%(1) tiene  

exceso de consumo de calorías.  
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TABLA N° 11 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS  NIÑOS/AS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 

2011-2012 

 

 
NIVEL EDUCACIÓN PADRE 

 

 
NIVEL EDUCACIÓN MADRE 

Nivel 
Institucional 

Frecuencia Porcentaje Nivel Institucional Frecuencia Porcentaje 

Primaria 
Completa 

15 18.1 Primaria Completa 17 20.5 

Primaria 
Incompleta 

5 6.0 Primaria Incompleta 7 8.4 

Secundaria 
Completa 

17 20.6 Secundaria 
Completa 

13 15.7 

Secundaria 
Incompleta 

9 10.8 Secundaria 
Incompleta 

9 10.8 

Superior 
Completa 

10 12.0 Superior Completa 7 8.4 

Superior 
Incompleta 

3 3.6 Superior Incompleta 5 6.0 

Capacitación 
Artesanal o 
Técnica 

18 21.7 Capacitación 
Artesanal o Técnica 

22 26.5 

Analfabetismo 3 3.6 Analfabetismo 3 3.6 

No refieren 3 3.6       

TOTAL 83 100.0 Total 83 100.0 

 
 

Analizando esta tabla se demuestra que existe un gran porcentaje de padres y 

madres de familia tienen capacitación artesanal (21.7%) y( 26.5%)  

respectivamente, sin embargo existe un gran porcentaje de madres que apenas 

alcanzan  la primaria completa. Lo que puede repercutir sobre el estado 

nutricional  de los niños/as ya que no hay el conocimiento necesario para la 

alimentación de sus hijos que están en proceso de desarrollo desconociendo las 

necesidades nutricionales. 
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TABLA Nº 12 

ACTIVIDAD LABORAL QUE DESEMPEÑA  LOS PADRES Y MADRES  DE LOS 

NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

OCUPACIÓN DEL 
PADRE 

F (%) OCUPACIÓN DE LA 
MADRE 

F (%) 

Empleado Público 5 6 Empleada Público 2 2.4 

Empleado Privado 8 9.6 Empleada Privado 6 7.2 

Artesano 42 50.6 Artesana 32 38.6 

Agricultor 13 15.7 Agricultora  8 9.6 

Comerciante 4 4.8 Comerciante 4 4.8 

Albañil 8 9.6 QQDD 22 26.6 

Ninguno 3 3.6 Otros 9 10.8 

TOTAL 83 100 TOTAL 83 100 
 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

De acuerdo al análisis podemos observar que la actividad laboral que prevalece 

en los padres es de artesanos en un 50.6%(42) debido al nivel de escolaridad. 

(según la tabla Nº11) De igual manera la mayoría de las madres de familia son 

artesanas mientras que un porcentaje del 26.6% trabajan en QQDD.  que es un 

trabajo no remunerado, por lo tanto los padres de familia no perciben un sueldo 

fijo ya que se dedican a la venta de sus artesanías ya sean estas joyas o zapatos. 
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TABLA Nº 13 

INGRESO ECONÓMICO DEL PADRE Y LA MADRE  DE LOS NIÑOS  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

INGRESO DEL PADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUN INGRESO 3 3.6 

100 a 200 14 16.9 

201 a 300 44 53.0 

301 a 400 15 18.1 

401 a 500 2 2.4 

501 a 600 4 4.8 

601 a 700 1 1.2 

TOTAL 83 100.0 
 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

TABLA Nº 14 

 

INGRESO DE LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUN INGRESO 20 24.1 

100 a 200 35 42.2 

201 a 300 20 24.1 

301 a 400 4 4.8 

401 a 500 4 4.8 

TOTAL 83 100.0 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Los ingresos económicos en el hogar del padre son 53 % (44) prevalecen entre 201 a 

300 dólares, un 4%(3) de ningún ingreso debido a que los padres no viven con la 

madre del niño. El ingreso de la madres prevalecen en un 55,6% entre 100 y 200 

dólares mensuales de salario y habiendo un 24%(20)  de madres que no perciben 

ingresos, debido a que realizan quehaceres domésticos que es una actividad laboral 

no remunerada De lo que se deduce que los ingresos de la madre y del padre no 

están en promedio con la canasta  básica de 594,06 vigente en el Ecuador para 

septiembre del 2012 esta condición económica influye en la alimentación de los 

niños/as.  
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TABLA Nº 15 

DINERO QUE GASTAN  EN EL BAR LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” AL DÍA, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-

2012 

  

DINERO DE 

RECREO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 a 1 64 77.1% 

1,50 a 2 1 1.2% 

2 a 2,5 2 2.4% 

Nada 16 19.3% 

Total 83 100% 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

En esta tabla se observa que 77%(64) de los niños/as llevan de 0,50 a 1 dólar en 

el día para su recreo indica que ingieren calorías en mayor proporción que los 

demás niños por ejemplo existe un 19%(16) que no ingieren calorías en el recreo 

ya que no llevan  dinero para su consumo de alimentos. 
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TABLA Nº 16 

HABITOS ALIMENTICIOS DURANTE EL DESAYUNO DE LOS NIÑOS/AS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

DESAYUNO 
SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Jugo de Frutas 28 33.7% 55 66.27 

Café En agua 10 12% 73 87.95 

Café en leche 49 59% 34 40.96 

Aguas aromáticas 12 14.5% 71 85.54 

Yogurt 5 6% 78 93.98 

Frutas 23 27.7% 60 72.29 

Pan 69 83.1% 14 16.87 

Huevos 18 21.7% 65 78.31 

Arroz 13 15.7% 70 84.34 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

De la población en estudio pudimos determinar que durante el desayuno un 59% 

de los niños/as consume café en leche y un 83.1% pan esto representa un aporte 

calórico de 245 kcal, se debe ingerir al menos el 25% de las calorías del día en 

las primeras horas de la mañana, en el recreo complementar con el 10-15%, en el 

almuerzo 30-40% y merienda 20-30%.  
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TABLA Nº17  

HÁBITOS ALIMENTICIOS DURANTE EL  ALMUERZO DE LOS NIÑOS/AS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

ALMUERZOS 
SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sopa de fideos 69 83.1 14 16.87 

Mote 21 25.3 62 74.70 

Arroz 56 67.5 27 32.53 

Papas 3 3.6 80 96.39 

Pollo 47 56.6 36 43.37 

Hortalizas y verduras 18 21.7 65 78.31 

Postre 2 2.4 81 97.59 

Jugo 53 63.9 30 36.14 

Gaseosas 12 14.5 71 85.54 

Agua 12 14.5 71 85.54 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Al analizar la tabla referente a los hábitos alimenticios durante el almuerzo 

encontramos que la mayoría consume sopa (83%) la más consumida es la sopa 

de fideos que contiene aproximadamente 359 cal y el arroz tiene 364 cal sin 

embargo el tipo de alimentos no aportan de manera nutritiva a la dieta de un 

escolar, se compensa la dieta con el jugo de frutas y el pollo que se encuentra 

dentro de la dieta de los escolares.    
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TABLA Nº 18 

HABITOS ALIMENTICIOS DURANTE LA MERIENDA DE LOS NIÑOS/AS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

MERIENDA 
SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SOPA 42 50.6 41 49.40 

MOTE 11 13.3 72 86.75 

ARROZ CON HUEVO 48 57.8 35 42.17 

POLLO, PESCADO O 

CARNE 
36 43.4 47 56.63 

HORCHATAS 49 59.0 34 40.96 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Al analizar esta tabla durante la  merienda el 59% consume horchatas y un 57% 

consume arroz si bien las horchatas no contienen un aporte calórico mayor a 8 cal 

es muy conocida por sus propiedades relajantes y durante la noche es muy 

beneficioso por las propiedades curativas que contienen estas aguas medicinales. 

El aporte calórico lo hace el consumo de arroz ya que un 57% de los niños lo 

consume en la merienda.  
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TABLA Nº 19 

NUMERO DE COMIDAS EN EL RECREO DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

RECREO 
SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

JUGOS DE FRUTAS 31 37.3% 52 62.65 

AGUAS AROMATICAS 
 

0% 83 100.00 

TOSTADAS 33 39.8% 50 60.24 

FRUTAS 2 2.4% 81 97.59 

SECOS DE POLLO 15 18.1% 68 81.93 

YOGURT 4 4.8% 79 95.18 

SANDUCHE 6 7.2% 77 92.77 

COLADA DE AVENA 7 8.4% 76 91.57 

YOGURT CON CEREAL 15 18.1% 68 81.93 

ARROZ CON VINEZA 
 

0% 83 100.00 

LECHE CHOCOLATADA 2 2.4% 81 97.59 

HELADOS 16 19.35 67 80.72 

FRITURAS 
 

0% 83 100.00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Al analizar esta tabla encontramos que un 39.8% consume tostadas y un 37.5% 

jugos de frutas con más frecuencia, una tostada tiene 170 cal. y el jugo de frutas 

contiene entre 60 a 100 cal. Esta cantidad representa el 10 al 15% que debe ser 

consumido por los niños durante la colación, sin embargo existen un porcentaje 

de escolares (ver tabla 14) que no lleva dinero para consumir alimentos en el bar.
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TABLA Nº 20 

TENENCIA  DE LA VIVIENDA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE  

LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  

DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

PROPIA ARRENDADA PRESTADA TOTAL 

F % F % F % F % 

Agua y Luz 20 24.10 12 14.46 7 8.43 39 46.99 

Agua, Luz  y Teléfono 
fijo 

22 26.51 11 13.25 11 13.25 44 53.01 

TOTAL 42 50.60 23 27.71 18 21.69 83 100 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Las condiciones en donde vive el niño muestra que el 53% tienen los tres 

servicios básicos y viven en casa propia, arrendada y prestada, indica que la 

condición de la vivienda y el acceso a los servicios básicos es apta para el 

desarrollo del niño, un 47(%) cuenta con agua y luz, siendo estos un factor 

protector para los niños/as porque les brinda seguridad y protección. 
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TABLA Nº 21 

DISTRIBUCION DEL GRUPO DE ESTUDIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

CHORDELEG 2011-2012. 

PROCEDENCIA 

ZONA  Frecuencia Porcentaje 

Urbana 47 56.6 

Rural 36 43.4 

Total 83 100.0 

RESIDENCIA 

ZONA Frecuencia Porcentaje 

Urbana 53 63.9 

Rural 30 36.1 

Total 83 100.0 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 
ELABORADO: por las autoras. 

 

Al analizar esta tabla determinamos que un gran porcentaje de las familias 

encuestadas proceden (56.6%) y residen (63.9%) en el centro cantonal que es 

una zona artesanal, sin embargo el 43% procede de la zona rural y un 36.1% 

viven en la zona rural siendo una área geográficamente agrícola.   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

 Identificar los hábitos 

alimenticios de los niños y niñas 

Escuela Fiscal Mixta “Federico 

González Suárez” y su relación 

con el Estado nutricional. 

 

 

Los hábitos alimenticios  identificados      

de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Federico González 

Suárez” son: 

 Número comidas diarias: “3” 

75.9%  : Desayuno, almuerzo y 

merienda  

 Tipo de alimentos 

 Tipo de alimentos en el 

desayuno: 

* Café en leche 59% 

           *Pan 83.1% 

 Tipo de alimentos en el recreo: 

*Tostada 39.8% 

          *Jugo de frutas 37.3% 

 Tipos de alimentos durante el 

Almuerzo: 

*Sopa de fideos y granos 83.1% 

           *Arroz 57% 

 Tipos de  alimentos durante la 

merienda: 

*Horchatas 59% 

           *Arroz con huevo 57% 

 Cantidad y consumo de maíz: 

 Mote: almuerzo un 25% y en la 

merienda un 13%. 

El maíz y sus diversas formas de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 115 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

preparación son de alto 

consumo en la zona, pero los 

niños lo consumen en menor 

cantidad. 

De lo observado podemos concluir que 

si bien  la mayoría de los productos son 

hidratos de carbono el estado 

nutricional según el IMC de los niños/as 

se encuentran entre un 73 al 76% 

dentro de los parámetros normales 

para el Ecuador, y existe un 2% de 

desnutrición. 

 De esto podemos deducir que una 

dieta en base  a  hidratos de carbono 

es buena para los escolares debido a la 

intensa actividad que ellos realizan, y 

estos les proporcionan la energía 

necesaria. 

 

 Valorar el tipo de alimentos que 

consumen los niños y niñas de 

la Escuela “Federico González 

Suarez”. 

 

 Al valorar el tipo de alimentos 

que consumen los niños y niñas 

de la Escuela “Federico 

González Suarez”. Se concluyó 

que consumen alimentos 

Orgánicos ya que dentro de 

este tipo de alimentos se 

encuentran los hidratos de 

carbono, grasas proteínas y 

vitaminas “pan aporta 245 kcal. 

café en leche aporta 110 Kcal., 

la tostada aporta 170 Kcal., la 

sopa de fideo aporta 359 cal. y 
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arroz con pollo 420 Kcal., y el 

mote que aporta con 357 

calorías  ” 

Valoramos también los alimentos 

Inorgánicos dentro de este tipo de 

alimentos encontramos agua, 

minerales y oligoelementos: 

tenemos un 59%  que consumen 

horchata, teniendo en cuenta que 

no tiene aporte nutricional, pero es 

apreciado en la zona por las 

propiedades relajantes y curativas 

de las plantas cuyo principal 

elemento es el agua indispensable 

para la vida.  

 

 Realizar el control 

antropométrico de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Federico González Suarez”  

 

 

Al realizar el control antropométrico  y 

establecer una relación peso/edad 

podemos evaluar las condiciones 

nutricionales. Esto es el indicador más 

exacto del estado nutricional de los 

niños/as, estas alteraciones pueden 

presentarse por los malos hábitos 

alimenticios, factores socioeconómicos, 

etc. 

Para valorar el IMC se utilizó los 

valores percentilares  tomado de Cronk 

C. Roche A. Am. L. Clin para los 

niños/as de la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez” en relación 

Talla/edad obtuvimos:  

Masculino: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliele.htm
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 Desnutrición: 1.2% 

 Bajo Peso: 6.02% 

 Peso Normal: 36.14% 

 Sobre Peso: 3.61% 

 Obesidad: 2.41% 

 

Femenino: 

 Desnutrición: 1.2% 

 Bajo Peso: 6.02% 

 Peso Normal: 38.55% 

 Sobre Peso: 4.92% 

 Obesidad: 0% 

 

De acuerdo a la valoración según las 

curvas de crecimiento de la NCHS en 

los niños/as de la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez” en relación 

peso/edad obtuvimos: 

 Desnutrición: 12.05% 

 Bajo Peso: 38.55% 

 Peso Normal: 44.58% 

 Sobre Peso: 1.2% 

 Obesidad: 3.61% 

_ En relación al sexo distribuido en 41 

niños y 42 niñas dando un universo de 

83 niños/as. 

Masculino: 

 Desnutrición: 2.41% 

 Bajo Peso: 20.48% 

 Peso Normal: 22.89% 

 Sobre Peso: 1.2% 

 Obesidad: 2.5% 
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Femenino: 

 Desnutrición: 9.64% 

 Bajo Peso: 18.07% 

 Peso Normal: 21.69% 

 Sobre Peso: 0% 

 Obesidad: 1.2% 

De acuerdo a la valoración con las 

curvas de crecimiento de la NCHS en 

los niños/as de la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez” en relación 

Talla/edad obtuvimos: 

 Talla Baja: 65% 

 Talla Normal: 33% 

 Talla alta: 0% 

 

_ En relación al sexo distribuido en 41 

niños y 42 niñas dando un universo de 

83 niños/as. 

Masculino: 

 Talla Baja: 31.33% 

 Talla Normal: 18.07% 

 Talla alta: 0% 

 

Femenino: 

 Talla Baja: 33.73% 

 Talla Normal: 16.87% 

 Talla Alta: 0% 

 

De acuerdo a la valoración según 

Nelson en los niños/as de la Unidad 

Educativa “Federico González Suárez” 

en relación peso/edad obtuvimos: 
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 Bajo Peso. 43.38% 

 Peso Normal: 51.81% 

 Sobre Peso: 4.81% 

 Obesidad: 0  

 

_ En relación al sexo distribuidos en 41 

niños y 42 niñas dando un universo de 

83 niños/as. 

Masculino: 

 Bajo Peso: 21.69% 

 Peso Normal: 24.10% 

 Sobre Peso: 3.61% 

 Obesidad: 0% 

Femenino: 

 Bajo Peso: 21.69% 

 Peso Normal: 27.71% 

 Sobre Peso: 1.2% 

 Obesidad: 0% 

 

De acuerdo a la valoración según 

Nelson en los niños/as de la Unidad 

Educativa “Federico González Suárez” 

en relación Talla/edad obtuvimos: 

 Talla Baja: 27.71% 

 Talla Normal: 66.27% 

 Talla alta: 6.02% 

_ En relación al sexo distribuidos en 41 

niños y 42 niñas dando un universo de 

83 niños/as. 

Masculino: 

 Talla Baja: 12.05% 

 Talla Normal: 31.33% 
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 Talla alta: 6.02% 

Femenino: 

 Talla Baja: 15.66% 

 Talla Normal: 34.94% 

 Talla Alta: 0% 

 Identificar los factores 

socioeconómicos que inciden 

sobre la nutrición de los 

escolares de  la Escuela Fiscal 

Mixta “Federico González 

Suárez”. 

 

 Los ingresos  económico en el 

hogar es de 201 a 300 dólares 

que aporta el padre y la madre 

aporta con un promedio de 100 

a 200 dólares esto no cubre la 

canasta básica que es de $588, 

los padres de familia son 

artesanos (51%) y las madres de 

familia también son artesanas 

(39%)  demostrando que 

Chordeleg es un pueblo  

netamente artesanal, en nuestro 

estudio los padres tienen un 

nivel educativo bajo, apenas el 

15.7% ha culminado la 

secundaria y las madres con un 

20.5, y un promedio del 21 al 

26.5% tiene capacitación 

artesanal  sin embargo los 

padres de familia se dedican a 

actividades complementarias 

como la agricultura para el 

autoabastecimiento de esta 

manera logran tener una mejor 

alimentación,  de acuerdo a los 

hábitos alimenticios y el control 

antropométrico, la mayoría se 
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encuentra en un estado 

nutricional normal según el IMC, 

deduciendo que el factor 

económico no influye de manera 

considerable en nuestro estudio.  
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LIMITACIONES 

 

El presente trabajo realizado en el Cantón Chordeleg en el centro Educativo 

¨Federico González Suarez¨ ha presentado las siguientes limitaciones:  

 

 Debido a los horarios de  la escuela y a los eventos escolares pre 

planificados nos resultó difícil poder trabajar con los niños/as, sin embargo 

siempre recibimos la apertura de los profesores y el director de la escuela 

dándonos espacios en sus horas de clases. 

 

 A pesar que los padres da familia en su gran mayoría trabajan a tiempo 

completo, siempre estuvieron entusiastas e interesados en conocer los 

principios de una buena alimentación para sus hijos y colaborar con la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

El estudio que hoy estamos concluyendo, fue una necesidad dentro del bienestar 

de esta UNIDAD EDUCATIVA por lo tanto creemos que si bien es cierto algo 

hemos aportado. Estudios como estos deben continuar en beneficio de nuestro 

Cantón. 

 

 Se recomienda a la escuela elaborar un proyecto de comida nutritiva o 

similar para que los niños tengan mayores beneficios del desarrollo tanto 

físico como intelectual. 

 

 Continuar con investigaciones del mismo tipo o superiores con el fin de 

mejorar el rendimiento académico de los niños/as, proporcionándoles las 

herramientas necesarias para enfrentarse a nuevos desafíos del mundo 

moderno. 

 

 Ponerse de acuerdo con instituciones como el Centro de Salud Chordeleg, 

Universidades para que brinden capacitación nutricional a los padres y 

puedan alimentar de una forma correcta a sus hijos e hijas. 

 

 Establecer vigilancia para el buen funcionamiento de bares y el tipo de 

alimentos que se expende, la manera de preparación y manipulación de los 

alimentos por parte de los encargados de los bares.    
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Hábitos 

Alimentarios. 

Cualitativa  

independiente 

Los hábitos alimentarios de 

las poblaciones son la 

expresión de sus creencias 

y sus tradiciones ligadas al 

medio geográfico y 

disponibilidad alimentaria. 

 

Biológica  

Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

comidas en el 

día  

 

Tipo de 

alimentos q 

consumen 

 

Alimentos 

durante el 

desayuno  

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

durante el 

1-2 

3-4 

4-5 

6-7 

 

 

 

 

Café en leche   café en agua  

Yogurt           Frutas  

Jugo de frutas  

Colada       Huevos  

Pan       Arroz 

301-600 

601-900 

901-1200 

< de 500 

 

Jugos de fruta  

Aguas Aromáticas 
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recreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos del 

almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos de la 

merienda 

Tostadas 

Frutas  

Secos de pollo  

Yogurt con cereal 

Colada de avena 

Sanduches   

Leche chocolatada 

Helados 

Yogurt con cereal  

301-600 

601-900 

901-1200 

< de 500 

 

 

Sopa 

Arroz 

Ración de carne o pollo 

Frituras 

Ensalada 

Dulce (postre) 

Calorías totales 

301-600 

601-900 

901-1200 

 

Sopa 

Arroz 
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Actividades 

físicas del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de 

Calorías en 24 

horas  

 

 

 

 

 

 

Deportes 

Ver televisión  

Ración de carne o pescado 

Infusión 

 

301-600 

601-900 

901-1200 

< de 500 

 

500-1000 

1001-1500 

1501-2000 

2001-2500 

>de 2500 

 

 

 

 

 

Si-No 

Si-No 

Factor 

Socioeconómic

o. 

 

Cuantitativa  

Interviniente  

Conjunto de características 

relacionadas con la 

participación en la 

ganancia social, la 

satisfacción de las 

necesidades básicas y la 

inserción en el aparato 

productivo 

Económica  

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

económico  

 

 

 

 

 

 

100-200 

201-300 

301-400 

410-500 

501-600 

601-700 

701-800 

801-900 
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Ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

dinero que 

envía su hijo a 

recreo  

 

 

Actividad 

laboral del 

padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

laboral de la 

madre 

 

 

 

 

 

901-1000 

Más de 1000 

 

0.50-1.00 

1.01-1.50 

1.51-2.00 

2.01-2.50 

2.51-3.00 

 

Empleado publico 

Empleado privado 

Jornalero 

Empleada en trabajo publico 

Empleada en trabajo privado 

Artesano 

Negociante 

Otros 

 

Que aceres domésticos 

Empleada publica 

Empleada privada 

Jornalera 

Empleada en trabajo publico 

Empleada en trabajo privado 

Artesana 

Negociante  

Otros. 
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Vivienda  

 

 

 

Dotación de 

servicios 

básicos 

Vivienda  

Tipo de 

tenencia 

 

Luz  

Agua  

Teléfono 

convencional y 

celular  

Servicios 

sanitarios 

Propia  

Arrendada  

Prestada  

 

 

Si-No 

Si-No 

Si-No 

 

 

Si-No 

Estado 

nutricional  

Cuantitativa 

Dependiente  

Es la situación en la que se 

encuentra una persona en 

relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas 

que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. 

Problemas 

nutricionales.  

 

IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMC igual o menor a 

percentil 5 Desnutrición 

 IMC entre percentil 5 y 

menor 25 Bajo Peso  

 IMC entre percentil 25 y 75 

Eutrofia/Normal 

 IMC entre percentil superior 

a 75 hasta 90 Sobrepeso 

 IMC igual o mayor a 

percentil 95 Obesidad 

 

 Para el bajo peso: al peso 

ideal se resta 3 kilogramos 

 Para el sobrepeso: al peso 

ideal se suma 3 kilogramos   

 Para la obesidad: al peso 

ideal se suma 6 kilogramos 
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Formulas 

de Nelson 

 

 

 

 

 

 

 

Curvas de 

deviación 

pondo 

estatural 
 

 

 

 

 Desnutrición:  Percentil < 5 

 Peso bajo: percentiles entre 

10 a < 25 

 Peso normal: entre los 

percentiles 25 a< 75 

 Sobrepeso entre los 

percentiles 75 a  90 

 Obesidad mayor al 

percentil >90 

Edad  Cuantitativa  

De control  

Periodo cronológico de la 

vida  

Biológica Edad en años  De 6-7 

De 8-9 

De 10-11 

De 12-13 

Sexo  Cuantitativa de 

control 

Diferencia física y de 

conducta que distingue los 

organismos individuales 

según las funciones que 

realizan en los procesos de 

reproducción 

Fenotipo Hombre  

Mujer 

Masculino 

Femenino 
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Fuente:  

 Proyecto de tesis “Estado nutricional de los niños de Educación Básica del Cantón Cuenca 2010-2011” 

 La investigación. Elaboración: Cumanda López, Mirian Naranjo y María Elena Sigüenza. 

 

Grado de 

conocimiento 

nutricional 

familiar 

Cuantitativa 

Interviniente  

Son los conocimientos 

adquiridos a través de 

estudio investigaciones o 

costumbres familiares. 

Biológica  

Social  

Cultural 

Nivel de 

educación del 

padre y la 

madre 

Analfabeto 

Ninguno 

Primaria completa  

Primaria incompleta  

Secundaria completa  

Secundaria incompleta  

Superior completa  

Superior incompleta  

Capacitación artesanal  

Capacitación técnica  

Procedencia  Cualitativa 

Control  

Lugar de origen o 

nacimiento de una persona  

Social cultural  Lugar de origen  Área urbana. 

Área cultural.  

Residencia  Cualitativa  

Control 

Lugar de morada o 

vivienda de una persona o 

familia 

Social cultural Lugar de 

asiento de la 

vivienda y 

desarrollo de la 

familia  

Área urbana.  

Área rural.  
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ANEXO 2  

DISEÑO METODOLOGÍA ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

Tabla # 4 

MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Valorar el tipo de alimentos 

que consumen los niños y 

niñas de la Escuela 

“Federico González Suarez”. 

Niños/as de la Unidad 

educativa ”Federico 

González Suarez” 

Alimentos saludables y no 

saludables que se 

expenden en el bar: 

Carbohidratos  

Proteínas, vitaminas y 

minerales   

Grasas. 

Control de 

peso, talla, 

edad, IMC. 

Registro de 

datos. 

Formato de 

registro. 

Realizar el control 

antropométrico de los niños 

y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “Federico González 

Suarez”. 

Niños/as de la Unidad 

educativa ”Federico 

González Suarez” 

Para medir el estado 

nutricional de los niños/as  

mediante los indicadores del 

índice de masa corporal, por 

medio de la fórmulas de 

Control y 

cálculo del IMC. 

Formato de 

Registro 
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Nelson en relación 

peso/edad y las curvas de la 

NCHS. Peso, talla, edad, e 

IMC 

Identificar los factores 

socioeconómicos que 

incidan sobre la nutrición de 

los escolares de  la Escuela 

Fiscal Mixta “Federico 

González Suárez” 

Niños/as de la Unidad 

educativa ”Federico 

González Suarez” 

Tipo de ingreso.  

Distribución de ingresos. 

Nivel educación de los 

padres.  

 

Control y 

registro de 

parámetros de 

peso, talla e 

IMC 

Formato de 

registro. 

Formulario de 

registro. 

Identificar los hábitos 

nutricionales de los 

estudiantes y su reflejo 

sobre el estado nutricional. 

Niños/as de la Unidad 

educativa ”Federico 

González Suarez” 

Hábitos alimenticios de los 

niños/as  

 

Peso, talla 

edad, IMC, 

Bares 

Saludables, 

(Programa de 

escuelas 

saludables) 

Documento del 

proyecto 

 

 

 

Fuente: Documento de protocolo de tesis, Proyecto de Escuelas Saludables del Ministerio de Educación  

Autoras: Egresadas de la Enfermería; Cumanda López Chocho, Miriam Naranjo, María Elena Sigüenza. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 136 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Chordeleg, a ____ de ______________ del 2012 

 

Señor padre de familia 

Las egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca 
Cumanda López, Miriam Naranjo y María Elena Sigüenza estamos realizando una 
investigación relacionada con al el estudio comparativo del estado Nutricional de 
los niños y niñas de la Unidad Educativa “Federico González Suárez” con relación 
a los cambios de la comida chatarra y la comida saludable, dicho estudio se 
realizara tomando el peso y la talla, para ello se le tomara sin zapatos y sin 
chompa o casaca gruesa. 

Los resultados  de la investigación servirán de guía para mejorar  el estado 
nutricional  en los escolares a nivel cantonal dicho resultados serán entregados a 
la institución, a la Dirección de Educación y a la Dirección de Salud de la ciudad 
de Cuenca. 

La presente investigación no representa daño alguno para el niño/a asimismo 
costo alguno para la institución y para los padres de familia. 

 

Si Ud. Está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 
solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su número 
de cedula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de los 
niños/as. 

 

------------------------------- -----------------------------------  ------------------------ 

NOMBRE    FIRMA   Nro.  DE CEDULA 

Nombre del Niño(a)__________________________________ 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA  INFLUENCIA 

DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZALES 

SUAREZ” DEL CANTÓN CHORDELEG 2010-2011 

 

1.- SITUACION NUTRICIONAL  

1.1.- ¿Cual es el número de comidas al día que consume su familia? 

1____   2____ 3____ 4____ 5____ 

 

1.2.- Características de la alimentación familiar 

(Marque con una x cada alimento que consumió hoy por favor) 

COMIDAS EN 24 
HORAS 

TIPO DE ALIMENTO Marque x 
CALORÍAS POR 

ALIMENTO 

Desayuno 
Jugo de frutas 
(especifique) 

    

  café en agua      

  Café en leche     

  Infusiones     

  Yogurt     

  Frutas      

  Huevos      

  Pan     

Calorías totales 100-300     

  301-600     

  601-900     

  901-1200     

Almuerzo Sopa (especifique)     

  Arroz     

  
Ración de carne, pollo o 
pescado. 

    

  Frutas     

  Ensalada     

  Jugo de frutas (especifique)     

  Gaseosas      

  Dulce (postre)     
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Calorías Totales 301-600     

  601-900     

  901-1200     

Merienda Sopa     

  Arroz     

  
Ración de carne, pollo o 
pescado. 

    

  Frutas     

  Horchatas      

  Dulce (postre)     

Calorías Totales 301-600     

  601-900     

  901-1200     

  Menos de 500     

Dato acumulado. Total 
de calorías en las 24 
horas 

      

 

1.3.- ¿Qué tipo de alimentos consumió su hijo/a hoy en el bar de la Escuela? 

(Marque con una x cada alimento que consumió por favor) 

Tipo de alimento Descripción Número de Calorías 
aportadas durante el recreo 
(esta parte será llenada por 
las personas que realizaron 

el test) 

Jugos de fruta   

Agua aromática   

Tostadas   

Ensalada de frutas    

Secos de pollo    

Yogurt   

Sanduche de queso y 
jamón  

  

Colada de avena   

Yogurt con cereal    

Arroz con vienesa    

Leche achocolatada o 
vainilla  

  

Total de consumo    
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2.- SITUACIÓN ECONÓMICA 

2.1- ¿Cual es el Ingreso económico familiar y actividad que realiza?(Marque 
con una x la cantidad de dinero que le corresponde e indique en que trabaja 
en el casillero correspondiente)  

Ingreso Económico Padre  Madre  Otros 

100 -200    

201 – 300    

301- 400    

401- 500    

501- 600    

601 – 700    

701- 800    

801- 900    

901 – 1000    

Más de 1000    

Más de 1500    

 
2.2- ¿Qué cantidad de dinero envía a su hijo/a para el recreo diariamente a la 
Escuela? 

Recreo  Valor 

Nada   

$0.50-1.00  

$1.50-2.00  

$2.00-2.50  

 

2.3.- Distribución de salario  

Tenencia de la vivienda 

Propia_________ Arrendada______________Prestada  

Dotación de os servicios básicos 

Agua potable________      Luz eléctrica_________     Servicios sanitarios_______ 

Teléfono celular o convencional________ 
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3- NIVEL EDUCACIONAL 

3.1- Nivel Educativo por persona 

CONDICIÓN 
EDUCATIVA 

Padre Madre Hijos Hijas  Otros 

Analfabetismo      

Primaria 
Completa 

     

Primaria 
Incompleta 

     

Secundaria 
Completa 

     

Secundaria 
Incompleta 

     

Superior 
Completa 

     

Superior 
Incompleta 

     

Capacitación 
artesanal o 
Técnica 

     

 

4.- ¿Qué edad tiene el niño/a?……………………………………… 

4.1.- Fecha de nacimiento del niño/a 

5.- PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

Procedencia   

Urbana _______ Rural ______ 

Residencia    

Urbana _______  Rural ______ 

EVALUACIÓN FINAL/O COMENTARIO 

 

Nombre del niño/a…………………………………………… 

Firma del representante…………………………………. 

 

Responsables: Cumandá López, Mirian Naranjo, María Sigüenza, Egresadas de la Escuela de 

Enfermería. 
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ANEXO Nº 5 

CURVAS DE CRECIMIENTO DE LA  NCHS 

5.1.- ESTATURA POR EDAD PERCENTILES NIÑOS DE 2 A 20 AÑOS DE 
EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
97 

 
95 

 
90 

 
75 

percentiles: 50 

 
25 

 
10 

 
5 

 
3 
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5.2.- ESTATURA POR EDAD PERCENTILES NIÑAS DE 2 A 20 AÑOS DE 
EDAD 

 
97 

 
95 

 
90 

 
75 

percentiles: 50 

 
25 

 
10 

 
5 

 
3 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 143 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

ANEXOS Nº 6 

VALORES PERSENTILARES DEL INDICE DE MASA CORP1ORAL EN 

NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES 

 

FUENTE: (Tomado de Cronk C, Roche A Am J Cln Nutr 35- 351- 1982) 
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ANEXO Nº 7 

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA (Kcal) PARA NIÑOS Y ADOLECENTES 

SEGÚN SEXO Y EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: FAO/WHO/UNU Expert Consultation 

Interim Report, 2001 839. 

National Center Health Statistics (NCHS)

EDAD/AÑOS HOMBRES MUJERES 

1a2 840,48 865,08 

2a3 1111,88 1039,74 

3a4 1251,29 1155,15 

4a5 1359,36 1241,52 

5a6 1467,65 1329,9 

6a7 1573,25 1427,58 

7a8 1692 1554,11 

8a9 1828,95 1697,08 

9a10 1978,02 1854,4 

10a11 2151,18 1913,18 

11a12 2340 2448,16 

12a13 2546,46 2277,6 

13a14 2767,62 2381,19 

14a15 2996,66 2448,7 

15a16 3177,3 2491,5 

16a17 3323,04 2504,16 

17a18 3410,34 2500,47 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

MÉLIDA CUMANDA LÓPEZ CHOCHO 145 
MIRIAN LEONOR NARANJO JIMENEZ 
MARÍA ELENA SIGUENZA COBOS 

ANEXO 8 

 

GRAFICA DE LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN EDAD Y SEXO, DEL CANTÓN CHORDELEG 

2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

 

ANEXO 9 

 GRAFICA ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” 

SEGÚN PESO Y TALLA, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXO 10 

GRAFICA SEGÚN LAS CURVAS DE LA  NCHS DE LOS NIÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN PESO 

/EDAD, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

  

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

ANEXO 11 

GRAFICA SEGÚN LAS CURVAS DE LA  NCHS DE LOS NIÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN TALLA 

/EDAD, DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXOS 12 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL NELSON  DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN PESO / EDAD, DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

ANEXOS 13 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL NELSON  DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” SEGÚN TALLA / EDAD, DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXOS 14 

NUMERO DE COMIDAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

ANEXO 15 

CALORIAS CONSUMIDAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXOS 16 

INGRESOS ECONOMICOS DEL PADRE  DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

ANEXO 17 

INGRESOS ECONOMICOS DE LA MADRE DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXO 18 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXOS 19 

DINERO EN EL  RECREO, DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL 

CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

ANEXOS 20 

TENENCIA  DE LA VIVIENDA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE  

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXO 21 

NIVEL DE  INSTRUCCIÓN DEL PADRE DE  LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

ANEXOS 22 

NIVEL INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE  LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ 

SUÁREZ”  DEL CANTÓN CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 
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ANEXOS 23 

PROCEDENCIA DE  LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

 

ANEXOS 24 

RESIDENCIA DE  LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ”  DEL CANTÓN 

CHORDELEG 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos 

 

 


