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VALORACIÓN DEL BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD 
DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE 

LA CIUDAD DE CUENCA 2010.  

 

RESUMEN 

La  investigación estuvo encaminada a determinar la prevalencia del bajo 

peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de la Escuela “Nicolas Sojos” 

del Cantón Cuenca.2010. 

 Material y Métodos: Se aplicó un estudio de corte transversal en los 

niños/as de la Escuela “Nicolas Sojos” del Cantón Cuenca. El universo 

estuvo constituido por 440 niños/as, matriculados en septiembre del 2009. 

La muestra de acuerdo con la fórmula aplicada es de 82 niños/as, 

comprendidos entre el segundo al séptimo de básica, para la recolección de 

los datos se utilizó la encuesta a los padres de familia de los niños/as sobre 

la condición socioeconómica y nutricional. Para el  levantamiento de los 

datos se realizó el Control de Peso y Talla en cada aula, posteriormente 

calculamos el I.M.C (Índice de Masa Corporal) en base a su fórmula: Peso 

en Kg/ Talla en cm2, datos que se relacionaron con los percentiles del I.M.C. 

según la NCHS (National Center For Health Statistics) Previo al desarrollo 

del los procedimientos se solicitó la autorización de los padres de los niños, 

mediante el registro de un consentimiento informado. Una vez obtenida la 

información se procedió a analizarla mediante los programas de: Microsoft 

Office Word y Excel 2007. 

Resultados y Conclusiones: El 9.8% de los niños de la Escuela presentan 

Bajo Peso, el 76.8% peso normal, el 3.6% Sobrepeso, y el 9.8% Obesidad. 

 

Palabras Claves: Salud, Nutrición, Bajo peso, Sobrepeso, Obesidad, Niño, 
Alimentos, Tratamiento. 
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INTRODUCCION 

El sobrepeso y la obesidad constituyen problemas de creciente magnitud en 

países desarrollados y subdesarrollados, al igual que el bajo peso se 

encuentra presente en nuestro medio, debido a los inadecuados hábitos 

alimentarios adquiridos, de allí que  la desnutrición hace su aparición, 

afectando sobre  todo, a los niños de nivel escolar. 

“Históricamente el estado nutricional del niño está determinado por el 

consumo de los alimentos y este se ve condicionado por factores como la 

disponibilidad, la decisión de compra y por aspectos  relacionados con el 

aprovechamiento biológico, también por factores sociales, económicos, 

culturales, como la religión, raza, ingresos, progreso educativo, lugar de 

procedencia y factores psicológicos formando de esta manera las 

costumbres alimentarias que son parte importante de la conducta humana, 

estas se ven afectadas por creencias, propagandas de radio, prensa, 

televisión, falta de conocimientos sobre alimentación y nutrición.”1 

“La alimentación y nutrición juegan un papel preponderante en el crecimiento 

y desarrollo de las personas en especial de los niños, ya que las proteínas, 

carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas dotan al cuerpo humano de las 

sustancias que necesitan para que  exista una secuencia ordenada de 

crecimiento y desarrollo de las células, aparatos y sistemas en relación 

permanente con el medio familiar, escolar, cultural y ambiental.”2 

Como futuras profesionales y trabajadoras de la salud, nuestra investigación 

se dedico a realizar el estudio de valoración de bajo peso, sobrepeso y 

                                                            
1 Evaluación del Estado Nutricional de los niños. Disponible en: 
www.monografias.com>Salud>Nutricion. 

2 Nutrición. Disponible en: http://www.cpnlac.org/temas_cpnt/Tema_Nutric.htm 
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obesidad de los mismos, buscando relacionarlos con el estado nutricional y 

la condición socio económica. 

Se realizó una investigación descriptiva además se definen las variables que 

nos sirvieron para investigar, el universo y la muestra; que estuvo constituido 

por los estudiantes de la Escuela Nicolás Sojos. Los datos se representan en 

tablas y gráficos con el análisis de su contenido y se elaboran conclusiones y 

recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países 

latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. En la primera mitad 

de la década del 2000 ha habido una reducción significante de la pobreza 

(14% de 1999 a 2006) y de la extrema pobreza (8%). Aun así, en 2006, casi 

el 13% de los ecuatorianos se encuentra en extrema pobreza y un 38% en 

pobreza; mientras que la Amazonía, la zona más pobre del Ecuador, posee 

40% de pobreza extrema y 60% de pobreza. De similar manera, ocurre en la 

zona rural cuyo índice de pobreza es dos veces más alto que en la zona 

urbana, y la pobreza extrema es 5 veces más alta que en la ciudad. 

En el año 2006, un 70% de las mujeres ecuatorianas no tenían ingresos 

propios, comparado a un 34% de los hombres que si lo tuvieron.  

La etnia más afectada por la pobreza, se concentra en el sector indígena, 

quienes poseen dos veces más índice de pobreza que la raza blanca así 

como los afroecuatorianos de la costa.”3 

 

En el Ecuador  y en especial en el cantón Cuenca no hay una protección 

suficiente para los niños/as, poniéndose de manifiesto en la deficiente 

atención educativa medica, alimentaria, nutricional, económica, habitacional,  

lo cual conlleva a una situación económica y social precaria. 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, 

constituyéndose en una de las causas para el deterioro de la salud y de la 

vida.  

 

“El Programa de Alimentación Escolar, PAE, administrado por el Ministerio 

de Educación, sirve a niños mayores de 5  años y mayores matriculados en 
                                                            
3 POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL ECUADOR. Disponible en 
http://www.pobreza.ecuador.edu.12005/texto completo.pdf. 
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las escuelas públicas urbano-marginales y rurales. “El Programa de 

Alimentación Escolar, PAE, administrado por el Ministerio de Educación, 

sirve a niños mayores de 5  años y mayores matriculados en las escuelas 

públicas urbano-marginales y rurales. 

 

 Proporciona  el desayuno escolar, que consiste en un sólido, granola en 

barra o galletas y colada, que es un polvo soluble, la presencia de leche en 

polvo de este producto llegando hasta un 20% mejorando el rendimiento 

nutricional y la aceptabilidad en los niños y almuerzos preparados en la 

escuela por grupos de padres voluntarios, es en relación a las kilocalorías 

cerca del 50% de las recomendaciones de la FAO.  

 

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, constituyéndose en una de las causas para el deterioro de la 

salud y de la vida.  

 

El costo del programa se calculaba en el 2005 en $12 anuales por niño (la 

mano de obra voluntaria de las familias prepara la comida, mientras que 

otros programas pagan a las madres cuidadoras) incluidos costos 

administrativos (11.5%) estimados como muy razonables. El número de 

beneficiarios es del orden de 1.350.000  niños, aunque solo ¼ de los 160 

días. Sus objetivos específicos incluyen”4 

 

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

indígenas. 

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

concentración, retención). 

                                                            
4 Programas de Alimentación Escolar. Disponible en: http://ecuador.nutrinet.org/areas‐
temáticas/alimentación‐escolar/casos‐exitosos/72‐programa‐de‐alimentación‐escolar. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    14 
 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre las 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, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD, la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/PAHO), la UNICEF y organismos nacionales, con proyectos de 

cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria. Para 

conceder el apoyo toman en consideración algunos aspectos entre ellos:”5 

 

• Población con ingresos económicos bajos 

• Poca disponibilidad de alimentos 

• Una creciente deuda externa 

• La inflación 

• Las tasas de desempleo u subempleo 

• La falta de tecnificación de la agricultura. 

 

Durante la investigación se ha identificado los problemas de bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los niños/as de la Escuela “Nicolas Sojos” de la 

Ciudad de Cuenca, situación que es muy preocupante tanto para los padres, 

así como las autoras, que ven en los niños, falta de apetito, falta de atención 

en clases, palidez en sus rostros, disminución y aumento exagerado de  la 

masa corporal, y sobre todo mayor predisposición por las comidas chatarras. 

Es importante este estudio ya que permitirá disponer de datos confiables con 

la finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, así 

mismo servirá para que los Ministerios de Educación y Salud asuman su 

responsabilidad en la implementación de programas  destinados a mejorar el 
                                                            
5 Alimentación Escolar. Disponible en: Alimenescolar.sistematización.org/…/liste‐des‐entretiens/? 
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bienestar de este grupo social; en el plano académico universitario: para que 

la Escuela de Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes con 

alto nivel de conocimientos sobre la realidad social, y su impacto en la salud 

y la vida. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Es una triste realidad cotidiana que en muchos hogares en un número 

significativo de veces, cubra los requerimientos nutricionales de su familia, 

con comidas chatarra, siendo los más perjudicados los niños /as. 

 

“Esta situación es corroborada en un estudio realizado por el Instituido 

Nacional de Nutricional (1998) donde expresa que: “un alto porcentaje de 

niños de las escuela básicas presentan peso y estatura muy bajos para su 

edad, como consecuencia de la insuficiente alimentación, la escasa calidad y 

cantidad de los mismos y a la vez la monótona alimentación que se consume 

en la mayoría de los hogares. 

 

El Estado Nutricional en el desarrollo sostenible constituye al momento, un 

nuevo paradigma, según el director del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) de las Naciones Unidas. Ha dicho, con razón, que no se justifica que 

un país de ingresos medios tenga una pésima situación como el Ecuador en 

cuanto a desnutrición infantil. Tras Guatemala, Honduras y Bolivia, el 

Ecuador se ubica en el cuarto puesto más crítico en América Latina en sus 

índices, con un 26%de desnutrición infantil a nivel local”.6 

 

Cabe subrayar que a pesar de la disponibilidad de los alimentos, que parece 

teóricamente suficiente, para cada habitante, estos no reflejan la situación 

real que vive el país, debido a que existen problemas graves para la mayoría 

de la población, que no posee la capacidad económica suficiente para un 

acceso adecuado a los alimentos que cubran sus requerimientos 

                                                            
6  Cabrera, S. Situación y Nutrición, Universidad de Carabobo. Facultad de Medicina, Valencia, 1995, 
Pág.36. 
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nutricionales diarios, predisponiendo de esta manera, a una nutrición 

deficiente en cantidad y calidad en cada  uno de estos hogares que se hallan 

en riesgo. 

 

El factor económico juega un papel importante en el acceso de los 

alimentos, es una triste realidad que la mayoría de los problemas 

nutricionales se desarrollen por esta causa. 

 

“El Ecuador es un país exportador de alimentos, los grandes productores y 

exportadores, dentro de la estructura del Sistema Alimentario, dejan sólo el 

excedente al mercado interno, esto conlleva a una alimentación inadecuada 

en la población infantil”7 

 

“De la encuesta “Condiciones de Vida” realizada con el apoyo técnico del 

Banco Mundial, la vulnerabilidad de la pobreza en el Ecuador alcanza un 

70%, de ellos el 15% se encuentran en pobreza absoluta. Según datos de la 

UNICEF (United Nations Children´s Fund) casi un70% de los 4,8 millones de 

niños y niñas de Ecuador viven en la pobreza, el 40% viven en condiciones 

de extrema pobreza e indigencia”.8 

 

Por otro lado la desnutrición conjuntamente con la Obesidad durante la 

infancia y periodo preescolar junto a las situaciones de extrema pobreza, en 

las que no satisfacen las necesidades fisiológicas, tienen mayor probabilidad 

de presentar un rendimiento bajo en la escuela o de experimentar fracasos 

escolares.  

 

                                                            
7 Barros, T: Unidad Didáctica en Alimentación y Nutrición, Quito; 1999.Pág. 70. 

8 Nutrición Infantil. Nutrición Infantil en niños menores de 5 años. Disponible en: http//Nutrición  
Infantil /Importancia de la Nutrición Infantil.com/documents‐htm. 
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Lo indicado anteriormente refleja que el problema de la desnutrición 

adecuada del niño puede llegar a convertirse en un problema grave, sino se 

diseñan mecanismos de atención integral cuya meta principal sea la de 

mejorar el nivel nutricional de los niños, en especial de procedentes de 

familias con escasos recursos económicos quienes son los más afectados 

como consecuencias de una baja nutrición, lo que repercute en el desarrollo 

físico de los mismos, en muchos casos se manifiesta con déficit de 

crecimiento; en peso y talla, frecuencia apreciable de anemia, alta incidencia 

de caries dental y lo más importante  retraso del desarrollo mental. 

 

Esta situación repercute negativamente en el óptimo desarrollo integral del 

niño, disminuyendo sus habilidades y competencias en el aprendizaje diario, 

por lo que es necesario e importante elevar el estado nutricional de la 

población infantil. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada en los niños y niñas 

de la Escuela son: Peso Bajo 9.8%, Peso normal el 76.8%, Sobrepeso 3.6% 

y Obesidad 9.8% parámetros basados en base al índice de masa corporal y 

percentiles. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 EPIDEMIOLÓGIA DE LOS PROBLEMAS NUTRICIONALES EN EL 
ECUADOR. 
 

"Los problemas sociales derivados de otros ajustes son el desempleo, el 

empobrecimiento de la población, el deterioro de la capacidad de compra, la 

falta de oportunidades laborales de acceso a bienes para satisfacer 

necesidades"; esto ha dado la protección de problemas sociales para tratar 

de sobrevivir, como la combinación del estudio con el trabajo infantil, la 

migración, problema social que ha traído consigo otros problemas. Si bien ha 

logrado solucionar el acceso a bonos de consumo individual sin embargo ha 

producido grandes transformaciones en los estados de vida, que han 

agravado la alimentación nutricional por que se mantiene el deterioro de la 

capacidad de compra de alimentos nutritivos que produzcan bienestar y 

coadyuven al proceso de crecimiento y desarrollo; escases de hábitos 

nutricionales poco saludables que producen problemas carenciales 

derivados, no de la falta de alimento sino de incorporar a la dieta alimentos 

que producen obesidad, sobrepeso. 

 

Otro de los problemas sociales derivados de la 'migración y que afecta el 

estado nutricional de los niños/as es la disminución de la producción 

alimentarla por la falta de interés para cultivar la tierra así como por la falta 

de mano de obra que ha llevado a una desarticulación de las practicas 

alimenticias tradicionales que han desencadenado una situación nutricional 

caracterizada por: la malnutrición en Ecuador, por carencia o excesos, en la 

población se ha convertido en un problema social en el país. 
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La situación epidemiológica que afronta el país es doble: por un lado no se 

ha solucionado el problema de carencias nutricionales principalmente en 

niños menores de 5 años y por otro, se enfrenta a excesos como el 

sobrepeso y la obesidad entre 6 a 11 años. 

 

Los problemas de pobreza y alta prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de 5 años muestra que en las provincias que tradicionalmente 

concentra asentamientos de población indígena (en la Sierra) como es el 

caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua. En estas 

provincias la prevalencia de desnutrición crónica afecta a más de un tercio 

de la población menor de 5 años; en el caso de Chimborazo este indicador 

dobla el promedio nacional que se ha estimado en un 21% para el año 2004. 

 

En un estudio nacional, realizado por la Maestria en Alimentación y Nutrición 

de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de sobre 

peso y obesidad del 14% en escolares del área urbana (5% para obesidad y 

9% para sobrepeso).9 

 

De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con el tipo de dieta a la situación económica de 

las familias, en los medios urbanos rurales de las provincias del país, revela 

que las condiciones de pobreza con carencia de nutrientes básicos, de 

medios materiales y las de privaciones psicoafectivas inciden en el 

crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valor subnormales , en otro 

casos las prácticas defectuosas de educación familiar sobre la alimentación 

desarrollan crecimientos ligados a la obesidad o sobre peso. 

 

                                                            
9 ENDEMAIN 2004.La seguridad alimentaria y nutricional en Ecuador: disponible en 
http//www.opsecu.org/asis/situaciónsalud.pdf  
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Una de cada siete personas en el mundo no tienen suficiente para 

alimentarse cada día. Lo que supone que en la actualidad sean más de 800 

millones de seres humanos los que pasen hambre: 792 millones en los 

países pobres y 34 en los países del Norte. De ellos, la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) estima que 200 

millones de niños sufren malnutrición y once millones mueren anualmente 

por causas relacionadas por la falta de una correcta alimentación.10 

 

En el Ecuador los niños y niñas del sector indígena de la Serranía menores 

de años son los más afectados por la desnutrición crónica (baja talla para la 

edad). 

 

Aunque a escala nacional, desde el 2006 al 2010, la desnutrición infantil se 

redujo del 25% al 23%, en las comunidades rurales de la Sierra el descenso 

es casi nulo. 

 

Esos datos son una de las alertas más significativas que arroja el estudio: 

Los niños y niñas del Ecuador, a inicios del siglo XXI, realizado en base a la 

Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil, 

2010, del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA). 

 

En el 2004, Ecuador, según ese informe, tuvo una tasa de malnutrición 

crónica de 23% para niños menores de 5 años (300 000 niños con baja talla 

por edad) y una tasa de desnutrición crónica grave de 6% niños) 

 

Esta tasa de desnutrición es similar a la reportada por varios países 

subsaharianos como Sudáfrica (23%), Ghana (26%) y Botswana (23%).Pero 

los infantes del sector rural siguen en desventaja. A inicios de la década, 

cuatro de cada 10 niños padecían desnutrición en el campo; hoy la tienen 

                                                            
10 Pobreza infantil.Disponible en http//www.mundo solidario.org/mon.php?var=1‐48k 
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tres de cada 10. La Costa es la región con menos pequeños desnutridos. 

Las cifras de esa región solo se asemejan a la de los niños de las ciudades, 

donde el 16% están desnutridos. Un gran esfuerzo indica el estudio de 

ODNA se observa en la Amazonía, donde se ha logrado reducir la 

desnutrición a menos del 30% en los últimos cuatro años. Eso se 

complementa con programas de agricultura familiar y un proceso de 

alfabetización con las madres. 

 

Existen grandes diferencias entre los grupos socioeconómicos sobre la 

prevalencia de los problemas nutricionales: diferencias por sexo, raza, 

residencia urbana o rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de 

pobreza de los hogares. 

 

Género. La prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre 

niños que entre niñas (el 24% versus el 22,1%). Las tasas de desnutrición 

crónica extrema son muy similares para los dos grupos. 

 

Origen racial. Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor de 

tener desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) que 

los de cualquier otro grupo racial. Los niños negros tienen las menores 

probabilidades de tener desnutrición crónica (14,2%) y los niños blancos 

tienen la mayor probabilidad de ser obesos (5.5%). 

 
Edad. Al igual que lo han consignado muchas observaciones en muchos 

países, en el Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con 

la edad del niño. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses 

tienen desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 

6 a 11 meses y salta hasta el 28 % para niños de entre 12 y 23 meses de 

edad. Una pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica 

extrema, con tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres 

rangos de edad. De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de 
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desnutrición crónica y desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor 

parte estable. 

 

Áreas Rural y Urbana. Los niños de entornos rurales tienen una 

probabilidad mucho mayor a tener desnutrición crónica (30,6%) o 

desnutrición crónica grave 

 

(9,4%) que aquellos que habitan las áreas urbanas (16,9% y 3,1%, 

respectivamente). Regiones. Las cuatro regiones geográficas principales del 

país, Costa, Sierra, Amazonía y Archipiélago de Galápagos presentan tasas 

muy diferentes de malnutrición. Los niños que viven en la Sierra, 

particularmente en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mucho 

mayores de registrar desnutrición crónica (31,9%) o desnutrición crónica 

grave (8,7%) que los niños en la Costa (15,6% y 3,4%, respectivamente). La 

Amazonia se encuentra en el medio (22,7% y 7,4%). 

 

Las provincias ubicadas en la Sierra tienen tasas uniformemente elevadas 

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

provincias, 

 

Zamora Chinchipe en la Amazonia y Tungurahua, Cañar, Bolívar y 

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

Imbabura y Azuay, también en la Sierra, tienen tasas mayores al 30 %. 

Todas las provincias de la Costa y Galápagos se encuentran por debajo del 

promedio nacional. 

 

Ingresos y pobreza. Los niveles de ingresos y pobreza también están 

correlacionados con los resultados nutricionales. En el quintil inferior de la 

distribución de los ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y 

el 9% desnutrición crónica grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% 

tiene desnutrición crónica y el 1,9% desnutrición crónica grave. De modo 
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similar, entre los hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de 

desnutrición crónica es del 27,6 % y la desnutrición crónica extrema es del 

8,1%; mientras que para hogares no pobres, las cifras son de 16,15% y 

2,8%, respectivamente. 

Esta situación se expresa como desigualdades biológicas y sociales que 

demanda atención especializa en el grupo de escolares y adolescentes.11 

 
1.2 MALNUTRICIÓN 
Es un estado patológico provocado por sobreconsumo o infra consumo de 

alimentos. Generalmente se vincula la falla de nutrición con el infra 

consumismo, por la importancia que tuvieron los estudios técnicos acerca de 

su intensa repercusión social, económica y biológica en los países en vías 

de desarrollo. Por el gran progreso industrial en el mundo occidental no se 

ha asociado a un estado de nutrición normal; se ha ido desarrollando 

afecciones como a obesidad, la diabetes no dependiente de la insulina, la 

hiperlidemias y la arterioesclerosis, íntimamente vinculadas con el consumo 

de calorías y de grasas saturadas.12 

 

En las publicación de origen estado anídense se suele hablar de " mal 

nutrición " así como sinónimo de desnutrición; el marasmo es conocido en 

ese medio como mala nutrición calórico- proteica. Las enfermedades por 

sobreconsumo de alimentos se han convertido en gran preocupación para la 

salud pública en los estados muy industrializados por la prevalencia de 

coronariopatías y, en los últimos años se desarrollaron programas para 

promover dietas prudentes: restricción de alcohol, azúcar y sal a menor 

                                                            
11 Grupos socioeconómicos. Disponible en http//:ecuador.nutrinet.org/ecuador/situación‐
nuticional/58‐las‐cifras‐de‐la‐desnutrición‐en‐ecuador. 

12 Treviño,G.Manual de pediatría, 1ra Ed.Mexico;McGraw‐Hill Interamericana Editores,S.A.DE C.V 
2003.Págs 189‐194,207‐210 
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consumo de grasas saturadas (bovinas, lácteas), lo que ha permitido en 

algunos países la incidencias, de isquemias cardiacas. 

 

Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las siguientes: 
 

• Insuficiente ingesta de nutrientes: Esto es el resultado de 

problemas orgánicos como: dificultad para deglutir, mala dentición, 

poca producción de saliva por alteración de las glándulas salivales o 

enfermedad del aparato digestivo con disminución de la ingesta en 

forma voluntaria. 

• Perdida de nutrientes: Se produce por una mala metabolización 

digestiva o absorción de los alimentos a nivel intestinal provocando 

perdida d nutrientes. 

• Aumente de las necesidades metabólica: Ciertas enfermedades 

desencadenan el aumento en el metabolismo con un mayor consumo 

y energía y de necesidades metabólicas 

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 
La malnutrición está representada por: desnutrición y obesidad. 

 

1.2.1.1 DESNUTRICIÓN: 
Se define como un proceso patológico, inespecífico, sistémico, con 

posibilidades de interrumpirse, resultado de la ingesta deficiente, 

alteraciones en el aprovechamiento de nutrimentos debido al aumente de 

consumo o a perdidas exageradas de nutrimentos esenciales para las 

células del organismo, y que se acompaña de diversas manifestaciones 

clínicas con diferentes grados de intensidad (Dr. Ramos Galván). Constituye 

un estudio de múltiples carencias: alimentarlas, económicas, culturales y 

sanitarlas. 
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El denominador común en la desnutrición del niño lo constituye la 

disminución del crecimiento y el desarrollo, lo que desde el punto de vista 

somático es fácil de comprobar en la báscula y con la cinta métrica.  

 
Etiología 
La distrofia en niños pude ser el resultado de hiponutrición iniciado en la 

primera infancia o derivar de factores que actúan en una época cualquiera; 

en general las causas son las mismas que ocasiona distrofia en la primera 

infancia. Sin embargo, cuando los hábitos dietéticos deficientes se asocian a 

una situación higiénica alimentarla desfavorable, con hábitos caprichosos, 

con perturbaciones en las relaciones de los padres y los niños, sobre todo: 

ansiedad excesiva acerca de los hábitos de comida; por enfermedades 

crónicas, lo que compleja el problema nutricional haciendo difícil su manejo. 

 

Las hábitos de comidas defectuosas antes de los 5 años de edad están 

relacionadas con las formas de educación nutricional de los padres sobre 

todo se relaciona con cantidad y calidad de alimentos ingeridos; en cambio 

en los niños escolares los problemas nutricionales están relacionados con 

reposo, insuficiente, con falta de actividad física, sedentarismo, excitación 

afectiva desmedida derivada de las formas de recreación centrados en la 

televisión, radio. 

 

Los escolares también tienen la tendencia a contraer hábitos nutricionales 

poco saludables, especialmente en el desayuno, al medio día; 

desequilibrados reafirmados, por que los aumentos son ricos en calorías, 

grasas saturadas, pobres en minerales, vitaminas, proteínas, siendo 

desequilibrada, sumada a esto los escolares y los adolescentes restringen el 

consumo dietético por cuestiones de estética y los medios de comunicación 

para mantener una figura estilizada. 
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Epidemiología 
Los problemas nutricionales son producidos por varias causas: disminución 

de la ingesta dietética, mal absorción de nutrientes. Aumento cié los 

requerimientos nutricionales por excesiva actividad física y enfermedades, 

que aumentan el índice metabólico y las necesidades energía; así como la 

falta de acceso a una alimentación segura, calorías deficientes que no 

cubren las necesidades básicas, la falta de producción de la cadena 

alimentarla, la mala higiene alimentarla y la influencia negativa, de los 

medios de comunicación y la situación que ha hecho que la población asuma 

hábitos nutricionales masivos para la salud. 

 

Manifestaciones clínicas 
La desnutrición no siempre se manifiesta por un peso inferior al normal, la 

fatiga, lasitud, inquietud y nervosidad son manifestaciones frecuentes. La 

inquietud y actividad excesiva son con frecuencia interpretadas por el padre 

como prueba de que el niño no está fatigado. 13 

 
Malnutrición energética - proteica (MEP) 
Es la forma más común de deficiencia, es el principal problema de salud en 

el mundo y si no se controla dejara a muchos niños permanentemente 

incapacitados tanto física como mentalmente. EL aplanamiento 

(disminución) de la curva del crecimiento de los niños es el signo más 

temprano del (MEP) y puede preceder a los signos clínicos por semanas, 

incluso meses. 

 

Epidemiología  
La desnutrición es una de las causas de morbi - mortalidad en la infancia "un 

estudio realizado por el MSP en ocho establecimientos educativos de la 

                                                            
13 TELLEZ,A.Paz.M. Consecuencias del bajo peso.2004.Disponible en: www.home‐remedies‐for‐
you.com/es/remedy/Underweight.html‐37k‐ 
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ciudad de Cuenca en el año  2003, informa que el bajo peso o desnutrición 

corresponde al 7,6% en escolares. El marasmo es la forma predominante ya 

que la pobreza económica se asocian factores ambientales y culturales que 

agravan el déficit en la ingesta como el crecimiento de las infecciones sobre 

todo gastrointestinales y mala alimentación de los recursos alimentarlos o 

prácticas culturales que reservan la mayor cantidad de la dieta para los 

individuos laborablemente productivos. EL kwoshiorkor es menos frecuente y 

se manifiesta habitualmente con. Kwoshiorkor marasmatico "una 

investigación en 2300 escolares de Guayaquil, Quito y Cuenca presentaba el 

departamento de nacional de nutrición MSP14 

 

En la actualidad, la televisión o los videojuegos han desplazado a la 

actividad física en el hogar o en las escuelas, estas actividades sedentarias 

favorecen, además, el consumo de calorías ya que los mensajes 

comerciales estimulan el apetito. Además se debe tener en cuenta una dieta 

balanceada con limitación en calorías mediante una proporción de 55 a 60% 

de carbohidratos, grasas de 20 a 25%, y d é 15 a 20% de proteínas. Es 

recomendable que el niño obeso se apegue a una dieta con déficit 

energético diario de 500 a1000 Kcal róenos de lo que le corresponde 

diariamente según su edad. 

 

Fisiopatología. 
La disminución de la ingesta de nutrientes produce una progresiva 

adaptación del individuo a través de mecanismos bioquímicos y fisiológicos 

que originan una alteración de la composición corporal tanto del crecimiento, 

                                                            
14 DESNUTRICION Disponible en: www.home‐re. medies‐for‐you.com/es/remedy/Underweight.html‐
37k‐ 
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síntesis recambio celular, en el metabolismo proteico, energético, vitamínico, 

mineral e hídrico.15 

 
Tratamiento. 
El tratamiento se dirigirá a corregir los trastornos psicológicos y físicos 

causales. 

Hay que prescribir una dieta adecuada; cabe añadir soluciones concentradas 

de vitaminas y continuarlas durante algún tiempo después de instituir una 

aportación dietética adecuada, si se supone que existe un déficit vitamínico 

general. Las tornas de aumentos entre las comidas no se prohibirán si no 

alteran el apetito en la próxima comida, pero no deben contener teche ni 

dulces sí no que consistirán en frutas o zumo de frutas. 

 

Cuando los hábitos de comida no son satisfactorios, tienen que corregirse. 

Hay que procurar una razonable regularidad en los hábitos sin una rigidez 

cuartelara, breves períodos de reposo o quietud de 15 a 20 minutos antes de 

las comidas pueden abolir la tención que a veces trastornan el apetito. La 

hora de acostarse debe ser bastante temprana para asegurar un buen 

reposo nocturno y, hacer posible, el niño dormirá una siesta durante el día. 

Las historietas, películas y narraciones excitantes deben evitarse antes de 

acostarse. 

 

Se fomentara las actividades al aire libre en niños sedentarios y los juegos 

en grupo en aquellos que tienden a ser retraídos. 

 

Sin embargo se tratara siempre de permitir que el niño desenvuelva sus 

naturales tendencias.16 

                                                            
15 DESNUTRICION disponible en : http//www.latinpedia.net/Salud‐ymedicina/desnutrición/La‐
desnutricion‐ab850.htm. 

16 Waldo E. Nelson, Tratado de Pediatría, Sexta Ed. Ediciones Olimpia. México 1978.Pags.170 
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1.2.1.2 OBESIDAD 
La obesidad es un estado patológico crónico caracterizado por un peso 

mayor a 20% del peso ideal esperado por la edad, talla y el sexo. 

La obesidad debe ser considerada como una enfermedad crónica por lo 

tanto necesita cambios y tratamiento continuo, que se mide a través del 

índice de masa corporal, el tratamiento es la disminución de mal ingesta y 

aumentar el ejercicio físico. 

Epidemiología 
La obesidad y el sobrepeso tanto en adultos como en niños se han ido 

incrementando dramáticamente en las dos últimas décadas en países 

desarrollados y en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. La 

obesidad constituye un problema relevante por los altos costos que derivan 

de su atención y por que representa un factor de riesgo de vanas afecciones 

crónicas que son de importancia para la salud pública. América Latina está 

experimentando una transición demográfica y epidemiológica a una gran 

velocidad 

 

Esta alteración afecta a una gran población de todo mundo, pero prevalece 

en los países de Occidente. Se observa en todas las edades. En estados 

unidos la prevalencias actual es de 33% y continua en ascenso, en Europa 

es de 10 a 28%. en México es de 35% entre la población general, pero se 

estima que entre 5 y 10% de los niños puede padecer obesidad El Ministerio 

de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de alimentación y 

Nutrición reveso que el Ecuador el 17% de los runos mayores de cinco años 

de edad tiene sobrepeso u obesidad  

 

Casi siempre, la causa principal! de la obesidad es la sobre alimentación, es 

decir, el consumir calorías más allá de la necesidad energética del cuerpo. 

Alguna gente tiene un hábito de consumir aumentos hipercalóricos. Existen, 

además del mal hábito aumentado y mal falta de actividad física, que son los 
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que encabezan los motivos por los que la sociedad tenga sobrepeso, oíros 

factores que determinan la obesidad infantil. Puede haber influencias 

sociales, fisiológicas, metabólicas y genéticas. Un niño con padres obesos, 

por ejemplo, estará predispuesto a ser obeso también. Sea por una cuestión 

social, de mal hábito alimentario, o por genética. También se puede 

presentar obesidad en caso de que el niño sufra algún trastorno 

psicológico.17 

 
Manifestaciones Clínica 
La obesidad puede hacerse evidente en cualquier edad a partir del 

nacimiento pero en los niños aparece principalmente al final de la infancia. El 

niño cuya obesidad es debida a un apode calórico excesivamente alto no es 

solo más pasado que sus coetáneos, sino también más alto y presenta unas 

edad ósea más avanzado. Las facciones son a menudo 

desproporcionadamente más finas, con la nariz y la boca pequeña, es 

frecuente la presencia de papada. La adiposidad en la región mamarla 

alcanza frecuentemente un grado tan notable que simule la ginecomastia lo 

que es en muchos casos motivo de descontento en los muchachos/as el 

abdomen tiende hacer péndulo y a presenta frecuente mente estrías blancas 

o purpureas, en los niños los genitales externos parecen con frecuencia 

pequeños pero en realidad suelen ser de medida corriente: no es raro que el 

pene este como sumergido en el adiposo pubis. La pubertad puede 

presentarse precozmente, con el resultado de que la estatura final del niño 

obeso puede ser inferior con la de sus compañeros  con una maduración 

más lenta. 

 El desarrollo de los genitales externos es normal en la mayoría de las niñas, 

y la menarquía no suele retrasarse. 

                                                            
17 Facultad de Ciencias Medicas de la Salud Carrera de Licenciatura en Nutrición Obesidad, hábitos 
alimentarios y actividad física en escolares. Disponible en: 
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/211 feler.pdf 
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La obesidad de las extremidades suele ser mayor en la parte superior de 

brazos y muslos, las manes pueden ser relativamente pequeñas y los dedos 

terminan en punta. 
 

Fisiopatología 
Durante los períodos de balance positivo de energía, los ácidos grasos son 

almacenados en la célula en forma de triglicéridos; por eso, cuando mal 

ingestión supera el gasto, se produce la obesidad. En la medida en que se 

acumulan lípidos en el adiposito, este se hipertrofia y en el momento en que 

la célula ha alcanzado su tamaño máximo, se forman nuevos adipositos a 

partir de los preadipocitos o células adiposas precursoras y se establece la 

hiperplasia. El paciente muy obeso que desarrolla hiperplasia y comienza a 

adelgazar, disminuirá el  tamaño de los adipositos, pero no de su número. 

Este hecho tiene una relevancia   especial en la obesidad de temprano 

comienzo, en la niñez o la adolescencia, en la cual prima la hiperplasia en la 

hipertrofia, y como resultado es más difícil su control, pues hay una 

tendencia a recuperar  el peso perdido con gran facilidad y de ahí la 

importancia de la vigilancia estrecha en el peso de los niños y adolescentes 

pueden ser muy graves.18 

 

Tratamiento 
Como la obesidad perpetuarse por razones psicológicas o quizá fisiológicas 

los niños de padres obesos o de hermanos obesos deben ser estimulados a 

que observen un programa sistémico de ejercicio energético y de dieta 

equilibrada. El tratamiento racional consiste en reducir la dieta y aumentar 

los gastos energéticos. Hay que dominar los trastornos afectivos y permitir al 

niño que lleve una vida activa natura!. Cuando existan indicios de que los 

                                                            
18 RODRIGUEZ Lidia “OBESIDAD;FISIOLOGÍA,ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA” La Habana Cuba 
Disponible en: http//:bvs.sid cu/revistas/vol14_2_03/end06203.html 
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hábitos dietéticos de los niños obesos son una copla de los de la familia, 

como sucede con frecuencia, el tratamiento debe comprender a todos los 

miembros de la misma.  

Al planear la dieta es preciso satisfacer todas necesidades nutritivas básicas 

todas las exigencias dietéticas especiales pueden incluirse en una aleta de 

1000 a 1200 calorías para niños de 10 a 14 años. Si parece probable que la 

aportación vitamínica a ¡arla no es suficiente cabe prescribir concentraciones 

de vitaminas, la dieta debe contener vitamina D corno la de todo los niños en 

fase de crecimiento. 

 

No se intentará un descenso rápido de peso. La motivación del niño para 

disminuir de peso debe ser persistente, si apoyo psicológico es a menudo un 

elemento esencial del tratamiento. 19 

 

Factores Etiológicos  
Los factores que regulan estas homeostasis son la velocidad en la 

aumentación, consumo de energía, los factores hereditarios, metabólicos, 

hormonales, psicosociales y ambientales. Cuando se Ingiere aumentos de 

manera apresurada se come más de lo debido, ya que el centro de la 

saciedad tarda alrededor os 20 minutos en detéctanos y para eso ya se 

ingirió un exceso de calorías: 

 

Las calorías ingeridas se consumen en el mantenimiento del metabolismo 

basas  el control de la temperatura, la digestión de los alimentos, crecimiento 

pondoestatural, actividades físicas y pérdida por excretas. 

 
1.3 EL NIÑO 
El niño es un ser humano con características únicas e irrepetibles, siendo 

capaz de brindar cariño y amor incondicional. Expresándolo mediante 

                                                            
19 Waldo E. Nelson, Tratado de Pediatría, Sexta Ed. Ediciones Olimpia. Mejico 1987 Pags.171. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    34 
 

emociones nobles y sinceras que lo hace cada día un ser valioso, a 

diferencia del adulto tiene la capacidad de aprender del medio que lo rodea 

con una rapidez que muchos envidiamos; sabiendo que es un ser 

independiente, se lo debe proteger de toda agresión que dañe su integridad 

física, psicológica lo que influenciaran su vida futura. Como toda persona, el 

niño/a tiene derecho y deberes los mismos que tienen que ser respetados en 

todo momento e instancia. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 
El niño tiene características generales comunes a todo ser humano y 

características específicas de su condición de niño/a entre algunas tenemos: 

 

a) El niño como ser en crecimiento y desarrollo 
Una de características de la niñez es el permanente proceso evolutivo hacia 

la adultez, con el paso obligado por cada una de las etapas de crecimiento y 

desarrollo en el que adquieren la madurez y la funcionalidad en un proceso 

activo de interacción con su ambiente. 

 

b) El niño como ser único e irrepetible 
Con características y comportamientos muy propios que lo diferencian de los 

demás, debido a esto la orientación y el comportamiento deben ser muy 

específicos y acordes con su individualidad. 

 

c) El niño como ser independiente-dependiente 
Cuando el nace, el ser humano es uno de los seres vivos más indefensos y 

le es indispensable la atención de los adultos durante un largo periodo, hasta 

construir progresivamente su autonomía. En la medida en que el adulto le 

satisfaga adecuadamente sus necesidades básicas y simultáneamente 

estimule y apoye su independencia, el niño/a será cada vez más autónomo. 
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d) El niño como ser con derecho y deberes 
En el proceso de organización social que ha desarrollado la humanidad a 

través de la historia se estructuraron unos derechos generales del ser 

humano y posteriormente los derechos específicos del niño orientados a la 

supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación, tanto en deberes 

como en derechos deben ser respetados por niños y adultos en una sana 

convivencia social que favorezca al desarrollo personal y la democracia. 

 

e) El niño como ser captador y generador de sentimientos 
Desde edades muy tempranas el niño/a capta los sentimientos de los demás 

muy especialmente los de sus padres; a su vez, genera en los otros 

sentimientos que fluirán poderosamente en sus relaciones con ellos y en la 

estructura de su personalidad. 

 

f) El niño como ser social 
El desarrollo infantil es el ingreso a la cultura, pero al mismo tiempo la 

realización como persona que piensa, se comunica, actúa y se compromete 

e incorpora en el proceso histórico - social de su comunidad.20 

 

1.3.2 CRECIMIENTO FÍSICO EN LOS NIÑOS 
La primera fase de edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente 

constante que empieza alrededor de los 6 años y termina en el estirón 

puberal de la adolescencia, alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 

años en los niños. El crecimiento con lleva un aumento en el tamaño y en la 

maduración de los tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento 

en la talla más lento que el aumento en el peso. En general, en este período 

las niñas presentan ligeramente mayor ganancia media en peso y talla al 

año que los niños. 

                                                            
20 POSADA. A.” el niño sano”3ra edición Editorial Médica.Bogotá‐Colombia.2005 pag22‐24 
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La ganancia de peso y altura en los niños de edad escolar es de 12 Kg. y 30 

cm. respectivamente, desde los 5 hasta los 10 años. Este crecimiento se 

produce lenta y gradualmente. Con respecto al peso, lo normal es que 

aumenten de 2 a 3 Kg. por año hasta los 10 años; en cuanto a la talla, a 

partir de los 4 años esta aumenta de 5 a 6 cm. por año. 

Durante esta edad existen variaciones en cuanto al sexo. Las niñas crecen 

en talla y peso antes que los niños, haciéndolo a expensas del tejido 

adiposo, mientras que los niños aumentan el tejido magro. Pero estas 

diferencias no son tan evidentes como en la pubertad. 

 

A partir de los seis años aproximadamente el tejido adiposo en las niñas 

empieza a aumentar de forma significativa, mientras que en los niños se da 

más tardíamente (rebote adiposo). Esto se produce como preparación para 

el brote de crecimiento posterior en la adolescencia. 

 

Esta diferencia es la razón más importante para explicar la altura fina! 

Alcanzada por niños y niñas. No solo el estirón de la pubertad es menor en 

las niñas, sino que también aparece a una edad más temprana, lo que 

constituye el factor más importante en la diferencia de talla final entre los dos 

sexos. Siempre se deberá tener en cuenta que hay variaciones familiares y 

raciales, importantes entre los individuos. 

 

Concepto de crecimiento: Es e! proceso de incremento de la masa de un 

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

del tamaño de las células (hipertrofia). 

 
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 del crecimiento van desde el momento de la gestación en 

donde se produce la primera aceleración hasta la 38 semana de gestación, 
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una desaceleración que se prolonga hasta el momento del nacimiento para 

producirse una nueva aceleración. 

 

En 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 año, alrededor 

de los diez años en las niñas y de ¡os 12 años en los niños se produce una 

nueva aceleración hasta tener la talla de adulto que termina a los 18 y 20 

años. 

 

El peso en condiciones normales al quinto mes se duplica, al año se triplica, 

al final del segundo año cuadruplica, de los cuatro años, el peso aumenta un 

promedio de 2 a 3 Kg. anuales hasta que el niño tiene 9 o 10 años de edad, 

así mismo, la longitud al nacer aumenta un 50% el primer año, y se duplica 

hacia los cuatro años de edad. 

 

1.3.3 FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 
En el complejo proceso de crecimiento, participa una serie de factores 

relacionados con el medio ambiente y con el propio individuo. En algunas 

circunstancias dichos factores favorecen el crecimiento, mientras que en 

otras la retrasan. 

 

La privación nutricional produce detención del crecimiento por falta de 

material necesario para la formación de nuevos tejidos. En cambio la falta de 

higiene puede afectar en forma indirecta el crecimiento, entre otros 

mecanismos, por la contaminación de las fuentes de provisión de agua, con 

la aparición de cuadros infecciosos que generan desnutrición y afectación 

concomitante del crecimiento 

 

En forma general puede agruparse los factores que regulan e! crecimiento, 

de la siguiente manera: 
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• Factores nutricionales: Se refiere a la necesidad de contar con una 

adecuada disponibilidad de alimentos y la capacidad de utilizarlos para el 

propio organismo, con el fin de asegurar el crecimiento. La desnutrición es la 

causa principal de retraso de crecimiento en los países de desarrollo. 

 

• Factores socioeconómicos: Es un hecho conocido que los niños de 

clases sociales pobres crecen menos que aquellos pertenecientes a clases 

sociales más favorecidas. El solo hecho de contar con un recurso económico 

tiene implicancias sobre e! crecimiento. Esta situación tiene carácter 

excesivo de recién nacidos del Ecuador de bajo peso es significativamente 

mayor a los países en vías de desarrollo. 

 

• Factores emocionales: Los estados de carencia afectiva se traducen, 

entre otras manifestaciones, en la detención del crecimiento. 

 

• Factores genéticos: Permite la expresión de las variaciones existentes 

entre ambos sexos y aun que entre los individuos de un mismo sexo en 

cuanto a las características diferenciales de los procesos madurativos. 

 

• Factores neuroendocrinos: Participan en e! funcionamiento normal de! 

organismo. Los estados de desequilibrio en la regulación endocrina puede 

manifestarse a través de una aceleración o retraso del proceso de 

crecimiento y desarrollo. Todas las hormonas y factores que regulan el 

crecimiento y ejercen su acción a través de mecanismos específicos y a 

edades determinadas de la vida, tanto en la etapa de crecimiento prenatal 

corno en la posnatal.21 

 

 

                                                            
21 M,Cusminsky.Manual de crecimiento y desarrollo del niño 2da Ed:Organización Panamericana de 
la salud (OPS);Washington, D.C.1993;págs.:3‐7 
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1.4 EL ESCOLAR 
La etapa escolar incluye niños de 6 a 12 años de edad. Durante estas 

edades no solo es importante e! crecimiento físico y el desarrollo, también 

adquiere relevancia el crecimiento en las áreas sociales, cognitivas y 

emocionales. 

 

La etapa escolar de los niños se ha denominado periodo de crecimiento 

latente, dado que en ella el crecimiento es lento pero, continuo hasta la 

aparición de las primeras manifestaciones puberales o etapa 

preadolescente, momento en que se inicia nuevamente una aceleración del 

crecimiento. En esta etapa se produce la madurez completa de los sistemas 

que intervienen en la alimentación. Es una etapa con una gran variabilidad 

individual respecto tanto al metabolismo basal, que es mayor que en el 

adulto, así como a la actividad física. 

 

Alimentación de los niños en edad escolar 
Los niños en edad escolar (de 6 a 12 años de edad) tienen una necesidad 

continua de alimentos porque están en crecimiento continuo pero lento y 

normalmente comen de cuatro a cinco veces al día (incluyendo los bocados 

entre comidas). Durante este período se establecen muchos hábitos 

alimenticios, gustos y aversiones. 

 

La familia, los amigos y los medios de comunicación (especialmente la 

televisión) influyen en la elección de los alimentos y hábitos alimenticios. Los 

niños en edad escolar están a menudo más dispuestos a comer una 

variedad más amplia de aumentos que sus hermanos menores. 

 

Comer refrigerios (bocados entre comidas) sanos durante su permanencia 

en la escuela es importante, ya que éstos pueden contribuir a una tercera 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    40 
 

parte de la ingestión total de calorías del día. Los niños en edad escolar han 

desarrollado habilidades más avanzadas para alimentarse.22 

 

1.4.1 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PARA VALORAR EL ESTADO 
NUTRICIONAL 
Peso. La vigilancia regular del crecimiento permite identificar temprano las 

tendencias, e iniciar el tratamiento de modo que no se comprometa el 

crecimiento a largo plazo Es una dimensión antropométrica en la que 

influyen múltiples factores, es una mezcla de diferentes tejidos en 

proporciones variables. 

 

Talla. Es la distancia que media entre la parte más alta de la cabeza a la 

planta de los pies, es decir en posición erecta. 

 

De acuerdo al genotipo, la talla vincula factores genéticos, la altura promedio 

para cada sexo dentro de una población es significativamente diferente, con 

los varones teniendo un promedio más alto que las mujeres. Esta diferencia 

puede atribuirse a diferencias de sexo cromosómico, XY (varón) en 

contraposición a XX (hembra). Las mujeres generalmente alcanzan su 

mayor altura a una edad más temprana que los hombres. Pero hay otros 

factores extra genéticos como la alimentación, las enfermedades, la forma 

de vida y el medio ambiente que también influyen en el crecimiento.  

Índice de masa corporal. Indica e! estado de nutrición actual, es un indicador 

del peso de una persona en relación con su talla para ver e! estado de salud. 

 

Se utiliza el índice de masa corporal (IMC), para determinar si existe o no un 

exceso de peso, el mismo que se calcula como peso en Kilogramos dividido 

                                                            
22 Crecimiento y desarrollo. El niño en edad escolar y la Nutrición. Academia Americana de 
Psiquiatría Infantil.2007 Disponible en: 
hppt://www.aahs.org7fhr/speda/growth/content.php?pageid=P05367 
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entre la estatura en metros elevado al cuadrado (P/T2). Su incremento se 

debe a exceso de peso o talla corta, habiéndose demostrado recientemente 

su relación con la grasa corporal, por lo que es validad como medida de 

obesidad para los niños/as y adolescentes. 

 

Para la valoración se utiliza los datos de referencia NCHS, clasificando el 

diagnostico por tablas de percentiles que relaciona edad y género; bajo 

peso<5 percentil, sobrepeso 85 - 95 percentil, obesidad >95 percentil. 

El IMC, es decir la relación entre el peso y la talla, es una buena referencia 

aunque no determine con total exactitud el peso ideal de una persona ya que 

como muchos especialistas reconocen también hay que tener en cuenta otra 

serie de factores. 

 

1.4.2 NECESIDADES NUTRICIONALES EN LOS NIÑOS ESCOLARES 
Las necesidades de los niños escolares están condicionadas por el 

crecimiento del cuerpo, el desarrollo de los huesos, dientes, músculos etc., 

también por la necesidad de reservar para la pubertad. Las necesidades 

energéticas, proteicas son elevadas, en general más altas que las de los 

adultos. 

 

Es un grupo de población con alto riesgo de sufrir malnutrición cuando se 

mantienen dietas carenciales debido a sus escasas reservas, también son 

muy proclives a sufrir deshidratación y alteraciones digestivas, en general 

debido a la falta de hábitos higiénicos y nuevamente por las escasas 

reservas. 

Es de todos conocidos, la severidad con que la población infantil sufre los 

efectos de la falta de alimentos causados por las guerras, las situaciones de 

desastre social, socioeconómico etc. y cómo se arrastran las secuelas 

durante toda la vida: deficiente desarrollo de huesos, músculos, incluso 

deficiencias neurológicas. 
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La Ración Diaria de Alimentos (RDA) son las normas básicas que se siguen 

para establecer raciones de aumentos adecuadas que aseguren el aporte 

necesario para el óptimo crecimiento y desarrollo físico y psicológico. 

 

Como debe alimentarse el escolar. La alimentación es un factor 

fundamental que permite a los niños crecer y desarrollar normalmente tanto 

físico como intelectualmente, las necesidades de energía en esta etapa 

depende de varios factores: entre los más importantes e! crecimiento, 

actividades físicas escolares, y sociales. 

Los escolares tienen mucho apetito, prefieren los alimentos de sabor dulce 

como en general los hidratos de carbono. 

En su alimentación diaria es importante el consumo adecuado de proteína y 

energía para garantizar el crecimiento, mantenimiento de la actividad física 

del niño y de la niña, lo cual se logra aumentando la comida de alimentos a 

consumir cada día y cuidado de la calidad de los alimentos por esto el 

desayuno es la comida más importante del día en calidad y en cantidad 

 

Valor simbólico de los alimentos 
Depende de la tradición, religión y tabú, en muchos grupos de población la 

selección, preparación, y consumo de alimentos, están subordinadas a 

ciertas creencias y métodos tradicionales que se van transmitiendo de una 

generación a otra, dictados principalmente por experiencias para el grupo o 

que están incorporadas a los niños desde pequeños.23 

 

La televisión. 
La televisión también es una influencia bastante significativa en los niños 

preescolares debido a que llega antes que la comunicación verbal se 

establezca en forma definitiva. Gracias a los modelos de conductas 

                                                            
23 BEJAR, M.Ikasa, S.Nutrición normal.2da Edición. Editorial Interamericana de S.A de C.V.México 
1981.Pag. 154,155 
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alimentarías que la televisión ofrece a los niños imitan y seleccionan 

inadecuadamente los alimentos, especialmente aquellos que son fuente de 

carbohidratos concentrado como grasas, dulces, chocolatinas, y otros. 

Además las propagandas distorsionan la curiosidad natural hacia otras 

características de los alimentos tales como el valor nutritivo, la frescura y la 

preparación 

 
1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 
El instituto de nutrición de centro América y Panamá (INCAP), propone la 

siguiente definición " Es un estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social, a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve a largo de su desarrollo” 

Alimentación.- Es un conjunto de procesos que permite al organismo utilizar 

y transformar los nutrientes para mantener las diferentes funciones del 

mismo. La alimentación es un conjunto de actos voluntarios y consientes que 

van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, el 

mismo que va relacionado con el medio sociocultural, económico y 

ambiental, lo que influenciara en los hábitos dietéticos y estilos de vida. 

Alimentos: Según el Código Alimentario Argentino (CAÁ) "es toda sustancia 

o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre 

aportan para los organismos materiales y energía necesaria para el 

desarrollo de sus procesos biológicos" 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
• Leche y derivados: la leche de vaca es uno de los alimentos más 

completos ya que contiene todos los nutrientes. 

 

• Carne, pescado y huevos: todos estos alimentos son ricos en proteínas. 

Los distintos tipos de carne y pescado, tienen un valor nutritivo parecido. 
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Así un huevo tiene 6 gramos de proteínas que es el contenido proteico de 

30 gramos de carne. 

 

• Cereales, legumbres y patatas: Los cereales y derivados contienen 

cantidades elevadas de almidón y proteínas son aceptables excepto en el 

caso de obesidad. Los cereales integrales contienen celulosa que facilitan el 

tránsito intestinal y vitamina B1, las legumbres son nutritivamente parecidas 

a los cereales, pero contienen más hierro y proteínas. La cantidad de 

nutrientes de las patatas es inferior. 

 

• Frutas y verduras: Son alimentos de gran riqueza en vitaminas y 

minerales. Las frutas contienen gran cantidad de vitaminas y uno de ellos 

aportan pacuna otra fibra vegetal útil para el organismo. Las verduras son 

ricas en vitaminas, minerales y fibra. 

 

Aceites, margarina, manteca y embutidos: Los alimentos de este grupo 

están constituidos mayoritariamente por grasas. Llevan mucha energía y son 

indicados para las personas que realizan trabajos físicamente duros. 

Tomarlos en exceso puede ser peligroso para el cuerpo. 

 

• Bebidas: El agua es la única bebida necesaria para el organismo ya que el 

café, té, la cola contiene xantina que producen insomnio y alteración en el 

crecimiento que en la utilización nutritiva de algunos nutrientes (proteínas 

calcio).24 

 

1.5.2 PIRÁMIDE ALIMENTARIA: 
El ministerio de salud pública recomienda usar la pirámide alimentaria, que 

indica la variedad y proporción de alimentos que se deben consumir durante 

                                                            
24 BARROS, T. Unidad didáctica en alimentación y nutrición proyecto ASEDEFE. Quito.1999.Pag.34,74‐
80 
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el día. Se debe elegir una mayor cantidad de alimentos que están en la base 

de la pirámide y una menor cantidad de los que están arriba, seleccionando 

diversos alimentos dentro de cada grupo. 

 

 
Gráfico: Pirámide de los alimentos 

Fuente: http://images.google.com.ec 
 
 
1.5.3 COMPONENTES DE LA CADENA ALIMENTICIA. 
 
Producción 
Los factores de mayor influencia para la producción agrícola están 

relacionados con los recursos naturales como la cantidad de tierra disponible 

para e! cultivo, el tipo del suelo y el clima. Otros factores que permiten la 

producción son: la mano de obra, créditos, transporte, fertilizantes, 

herramientas y la opción de nuevas tecnologías. 
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La producción de alimentos es la etapa inicial de la producción humana y 

constituye la base de la disponibilidad de alimentos para el consumo 

humano; la producción incluye la fase de transformación alimentaria, en la 

cual los alimentos primarios como la carne, cereales o la leche son 

transformados en embutidos, harinas y derivados, queso mantequilla, yogurt, 

etc. 

 

Los principales factores que influyen en la producción de aumentos son los 

siguientes.  
 

a. La agricultura y el sistema económico. 
La producción de alimentos constituye e! sector primario del sistema 

económico, este abarca la agricultura propiamente dicha, la ganadería y la 

agroindustria; a su vez, el sistema económico está formado por tres 

sectores: Primario (agricultura, pesca, silvicultura), Secundario (industria y 

manufactura) y terciario (servicios).  

Prácticamente todos los servicios que ¡a gente consumo proviene de las 

operaciones del sistema económico, y la cantidad que de ellos está 

disponible para el consumo, depende de la eficiencia que opera dicho 

sistema. Mientras más eficiente organizada este la economía, mayor será la 

cantidad de tales factores aptos para el consumo. 

 

La importancia de la agricultura es notoria cuando se afirma que la vida no 

sería imposible sin ella puesto que provee gran parte de nuestros alimentos 

fibras utilizadas en nuestros vestidos, materia para combustible (leña), y 

otros bienes que son la materia prima. Que resultan útiles para el bienestar 

de la humanidad. 

 

b. Los factores productivos 
Los recursos naturales son los bienes o fuentes de energías proporcionadas 

espontáneamente por la naturaleza, sin la intervención del hombre, como el 
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suelo, yacimientos mineros el agua, el viento, sol, las selvas o bosques 

naturales y, en general, las condiciones ecológicas que permiten la 

reproducción y el crecimiento de los seres vivos. 

El trabajo humano comprende la fuerza física y la destreza de las personas 

para hacer cosas, la capacidad intelectual (inteligencia y conocimientos) y 

otra particularidad (la salud física y mental) que, combinadas, confieren a los 

individuos la capacidad para participar en el proceso de producción. 

Los factores productivos y la transformación de que son objeto en el proceso 

de producción se basan en la aplicación del trabajo humano ayudado por los 

equipos de capital, que a su vez, han sido creados por el hombre, a partir de 

los recursos naturales 

 

c. Características de la producción agrícola 
La producción agrícola se caracteriza por la combinación de los elementos 

necesarios (insumes o factores de producción) en proporciones adecuadas, 

a fin de que el proceso en conjunto obtenga el producto deseado. La relación 

técnica que especifica cuanta producción se creará de una combinación 

particular de insumes, mano de obra y dirección. Saber cuáles son los 

insumos apropiados, como combinarlos y como cuidar el proceso es la 

función principal de la dirección. 

 

Distribución y Comercialización. 
En la etapa de comercialización y distribución se colocan al alcance de la 

población para favorecer una alimentación adecuada. Es decir, la 

comercialización amplia la oferta de alimentos, facilitando al productor un 

acceso al mercado, al consumidor, un alimento en ¡as mejores condiciones y 

orientado según sus necesidades básicas. Un sistema de comercialización 

óptimo debe adaptar la oferta a la demanda de los consumidores. 

La distribución y comercialización se lleva a cabo a través de actividades 

tales como: 
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a. El comercio 
Cumple la tarea de colocar al alcance de los consumidores, de las unidades 

productivas y del exterior, los bienes y servicios creados. La función de este 

sistema es canalizar la producción desde las unidades de producción hasta 

los usuarios 

b. Los precios 
Es el valor que se da a los aumentos para ser comercializados de acuerdo al 

tipo de producción. 

 

c. La comercialización de productos alimenticios. 
Los alimentos como ya se habían mencionado, son productos "perecederos" 

y por tal razón requieren un trato especial, con el propósito de transportarlos 

desde las unidades de producción hasta las unidades de consumo, sin que 

sus cualidades físico - químicas sufran alteraciones. 

 

Para el efecto, el sistema de comercialización debe ser eficiente y eficaz, de 

manera que el abastecimiento de alimentos a los centros de consumo sea 

permanente, lo que implica que la producción debe ser tratada procesada y 

almacenada en grandes proporciones para evitar su deterioro y compensar 

la estacionalidad de la producción, tratamiento que depende de las 

características propias de cada producto. 

 
Consumo de alimentos 
El consumo de alimentos está directamente relacionados con la selección, 

preparación y conservación domestica de los alimentos; a su vez, estas 

actividades son el reflejo de los factores (distribución de los ingresos, 

capacidad y compra), y sociocultural (estatus, preferencias, composición 

familiar). 

El consumo se produce gracias a la acción mediante la cual se da uso a los 

bienes y/o servicios producidos por las unidades de producción y adquiridos 
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a través del pago de un precio establecido. El consumo alimentario es el 

momento en el que nos llevamos un alimento a la boca, y, "el hombres es el 

reflejo de lo que come o lo que puede comer de acurdo a su posición social y 

estilo de vida". 

 

Se debe tomar en cuenta también que el consumo alimentario individual o 

familiar está condicionado por diversos factores, que pueden ser agrupados 

en tres condiciones de accesibilidad: 

 

A. Disponibilidad. 
Definición 

La disponibilidad de los alimentos es la oportunidad de utilizar pronta y 

libremente los alimentos que oferta el mercado; constituye uno de los 

factores de sistema de alimentación que influye en el estado nutricional del 

individuo. 

 

Factores que influyen en la disponibilidad de los alimentos 
Los factores básicos que influyen en la disponibilidad de los alimentos son 

aquellos que están relacionados con los recursos naturales para la 

producción agrícola, como la cantidad de tierras de cultivo, e! tipo de suelo y 

el clima. Otros factores son los provenientes de la comunidad, como mano 

de obra, créditos, transporte, fertilizante, herramienta, y las nuevas 

tecnologías resultantes del proceso de desarrollo. 

 

Por lo tanto la disponibilidad nacional, regional o local de alimentos está 

determinada primordialmente por la producción, la acumulación de 

existencias y el comercio internacional de alimentos. Las variaciones en 

cualquiera de esos elementos pueden contribuir a la inseguridad a 

alimentaria. 
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No solo se tienen acceso a alimentos frescos producidos a nivel agrícola y 

pecuario si no a alimentos procesados y almacenados cuyas características 

se especifican a continuación. 

 

a. Procesamiento de alimentos 
Los métodos de procesamiento y conservación de los alimentos permiten el 

incremento de la disponibilidad a nivel local, regional o nacional de algunos 

productos. Pero, se debe tomar en cuenta que no basta con que exista una 

gran cantidad de alimentos, sino también la calidad de los mismos; así, el 

valor nutritivo puede alterarse por el tratamiento y procesamiento que se 

lleva a cabo desde la cosecha hasta el consumo, otro problema para la 

perdida de las vitaminas es la cocción prolongada de los alimentos 

 

b. Almacenamiento de los alimentos 
El correcto almacenamiento de los alimentos evita su deterioro, que puede 

darse por la interacción de factores químicos y biológicos del alimento y su 

entorno. Por lo tanto, se debe poner atención en las siguientes variables 

para el almacenamiento de los alimentos: 

 

Cuidados en el almacenamiento de los alimentos. 
• Propiedades químicas, físicas y biológicas del alimento. 

• Daño potencial del agente: microorganismos, insectos, roedores, polvo, etc 

.• Ubicación geográfica humedad, clima, altitud. 

• Estructura de la planta física: temperatura, aireación, iluminación, etc. 

 

Es tan necesario educar a la población para el almacenamiento casero de 

los alimentos, así como establecer políticas estatales para la construcción de 

silos con el fin de que no disminuya la accesibilidad, especialmente en 

épocas de escases. 
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B. Hábitos  y tabúes en la obtención. 
Los humanos adoptamos un comportamiento que es el resultado del 

aprendizaje de conocimientos, de la adopción de aptitudes, creencias y 

prácticas transmitido de generación en generación, producto de la 

experiencia a través de los tiempos, y esto aparentemente es único para 

nuestra especie y característico de cada cultura. 

La cultura se define como un estilo de vida propio de un grupo de personas, 

de una misma nacionalidad o procedentes de una localidad determinada. 

Las costumbres alimentarias son un aspecto profundamente arraigado de 

muchas civilizaciones y son parte importante de la conducta humana y, por 

lo tanto, de la cultura. 

 

Los hábitos y tabúes constituyen elementos fundamentales de los patrones 

de consumo de una población. El arraigo de esas prácticas y tabúes puede 

hacer que la alimentación se modifique de tal manera que podrían llegar a 

constituir un riesgo en la salud. 

 

La variedad de hábitos y tabúes es asombrosa y su práctica está muy 

difundida en nuestra población, hay creencia con relación al tipo de 

aumentos calcificándolos en fríos, caliente, livianos o pesados, lo que ha 

originado una lista prohibida para el consumo de determinados grupos 

poblacionales. Tal es el caso de las siguientes creencias: Las mujeres 

jóvenes no deben comer cuy por que tendrán muchos hijos; la mujer no debe 

comer aguacate mientras dure su periodo menstrual por que puede tener 

infecciones; el niño que come queso se demora en hablar; la leche de vaca 

negra es muy nutritiva para el niño; la leche de burra y la de chiva son 

buenas para los pulmones; etc. 

 

Las normas religiosas' también imponen reglas para los creyentes. Por 

ejemplo, los católicos se abstienen de comer carne los miércoles de ceniza y 

los viernes de cuaresma. Los islámicos no pueden consumir carne de cerdo 
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y sus subproductos, tienen prohibidas las bebidas alcohólicas, y hacen 

periódicamente un día de ayuno total. Algunas religiones son menos 

estrictas en sus restricciones. 

 

Las normas culturales en los países son también muy singulares y acorde a 

sus tradiciones, las que están basadas en los alimentos que se producen en 

cada región, como en el pueble ecuatoriano es muy extendido el consumo 

de maíz en la sierra y de arroz en la costa. Esta muy difundida entre las 

comunidades indígenas y los sectores con diferentes recursos y de menor 

grado de escolaridad, la supresión de alimentos como tratamiento tradicional 

de las enfermedades infantiles. Más común y peligrosa resulta esta práctica 

en los casos de diarrea. 

 

C. Patrones de Consumo 
La cultura se difunde por dos vías: la una llamada endoculturacion y que es 

la transmisión de conocimientos de generación en generación (de padres a 

hijos); y, la segunda, la difusión cultural que se realiza de una sociedad a 

otra. Los avances tecnológicos de comunicación han dado como resultado 

un proceso acelerado de modernización que influye en el desarrollo de una 

cultura consumista, introduciendo cambios en los modelos de consumo 

alimentario, con reducción de los alimentos tradicionales de alto valor 

nutritivo, tales como la quinua los chochos las habas en beneficio de un 

incremento de los productos industrializados de pobre contenido nutricional 

como fideos, gelatinas, refrescos, caramelos, etc. 

 

El tipo de patrón de consumo que se imita, generalmente le norteamericano, 

que rigor es el patrón universal. Su adopción ha sido prematura, pues los 

niveles de ingreso en países del tercer mundo son muy inferiores a los 

correspondientes a los países desarrollados. 

El cambio de consumo dentro de un país a medida que el ingreso se eleva 

va de acuerdo a leyes de tendencia como: 
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- Disminución de los productos ricos en almidón y remplazo por carnes 

y equivalentes de proteínas  

- Los aceites remplaza las grasas de origen animal; 

-  El trigo y derivados remplaza a otro tipo de cereales; y, 

- Los productos de origen agroindustrial aumentan su peso relativo en 

el gasto. 

 

Otro de los factores que afecta el consumo es la ubicación geográfica. 

Lógicamente que la población consume los alimentos disponibles en el 

mercado o, en el caso de las áreas rurales, lo que se produce. 

 

Dadas las condiciones de pobreza, insuficiencia de servicios y problemas de 

desempleo en los sectores rurales, se ha dado un proceso acelerado de 

urbanización acompañado con un cambio en la composición y calidad de la 

alimentación. Generalmente se sustituyen los productos tradicionales como 

maíz, cebada y otros, por productos elaborados como pan y fideo. 

 

 

La alimentación en el sector rural es rutinaria y monótona, depende 

fundamentalmente del autoconsumo; mientras que en el sector urbano se 

lleva una dieta más diversificada, pese a que los productos tienen que ser 

comprados. 

 

Otros factores que están directamente relacionados con el consumo 

alimentario son la estructura y distribución intrafamiliar, así como el tiempo 

disponible de la mujer, para la elección distribución de los alimentos según el 

presupuesto con el que cuente. A mayor número de miembros que compone 

la familia, varios estudios han demostrado que es menor la ingesta 
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energética y existe más variación en la ingesta de proteínas, especialmente 

las provenientes de origen animal.25 

 
1.5.4 DEFINICIÓN DE LA NUTRICIÓN 
La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos, nutrimentos y otras 

sustancias conexas; su acción, interacción y equilibrio respecto a la salud y 

enfermedad. 

 

Estudia así misino el proceso por e! que el organismo digiere, absorbe, 

ingiere, trasporta, utiliza y elimina sustancias alimenticias. Se ocupa además 

de las consecuencias sociales, económicas, culturales y psíquicas de los 

alimentos y su ingestión. 

 
Nutrientes 
Son sustancias químicas definidas de origen vegetal, animal o 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. 

 

Los nutrientes que comprende el cuerpo humano se encuentran en 

proporciones relativamente estables en las siguientes proporciones:  

 
Nutrientes  Porción % 
Agua 63.0 
Proteínas  17.0 
Grasas  12.0 
Minerales 7.0 
Elementos en traza (Carbohidratos y 
vitaminas) 

1.0 

 Nutrientes que componen el cuerpo humano. OPS; INCAP; 1991 

                                                            
25BARROS, T.Unidad didáctica en alimentación y nutrición proyecto ASEDEFE Quito.1999. Pags.44‐67  
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Todos los alimentos están compuestos de seis nutrientes básicos: 

carbohidratos, proteína, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

 

Se dividen en: nutrientes orgánicos que son sintetizados en el organismo 

(carbohidratos, proteína, grasas, vitaminas); e inorgánicos, que constituyen 

los minerales y el agua y que no son sintetizados en el organismo, siendo 

utilizados por este poco regular e! funcionamiento orgánico. 

 

Carbohidratos 
Los carbohidratos están compuestos por Carbono, Hidrogeno y Oxigeno. 

Proveen al cuerpo la mayoría de la energía. A pesar de que las grasas y 

proteínas proporcionan también energía, el cuerpo utiliza con mayor facilidad 

la proveniente de los carbohidratos. 

 

Los carbohidratos contienen azucares simples (monosacáridos) que se 

conocen como fructosa y glucosa; se encuentran en las frutas y en la miel y 

son directamente absorbida en la corriente sanguínea. La sacarosa (azúcar 

de caña), maltosa y lactosa (azúcar de la leche), son disacáridos, 

compuestos de dos monosacáridos. Los carbohidratos, que requieren de un 

tiempo más largo de digestión, son los polisacáridos (almidones), que 

contienen varios azucares simples ligados entre ellos. 

 

Dese el punto de vista nutricional, los carbohidratos desempeñan varias 

funciones. En primer lugar como fuente de energía, aportando el mayor 

porcentaje de esta en las dietas; los monosacáridos se integran a ciertas 

proteínas y lípidos (grasa) para generar compuestos de importancia 

funcional en las células como las glicoproteínas y los galactolipidos. Otros 

atributos de carbohidratos (sacarosa, Fructuosa y glucosa) son que 

confieren el sabor dulce a los alimentos; los almidones y las pectinas 

determinan su textura; y, las celulosa provee fibra la cual ayuda a la 

digestión. 
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La glucosa, la más importante de los carbohidratos, es esencial para el 

metabolismo, ya que se almacena en el hígado y en los músculos en forma 

de glucógeno. 

 

Los niños, debido a su metabolismo aumentado, requieren cantidades 

mayores de glucosa, condición asía que: si no es satisfecha, podrá llevar a 

la disminución del azúcar sanguíneo (hipoglicemia). Las principales fuentes 

de carbohidratos son: la leche, las fruías, los cereales, las raíces, los 

tubérculos y las hortalizas. 

 

Proteínas 
Las proteínas son el principal material estructural y funciona! de las células 

del cuerpo. Ayudan al crecimiento y reparación de tejidos: Existen proteínas 

llamadas enzimas que participan en miles de reacciones celulares. 

 

Las proteínas están compuestas de largas cadenas de aminoácidos. El 

cuerpo humano utiliza alrededor de veinte clases de aminoácidos para 

construir las proteínas necesarias. En el organismo se sintetizan muchos de 

estos aminoácidos a los que se les denomina "no esenciales"; pero, lo que 

no son sintetizadas, deben ser aportados por la dieta y se llaman 

"aminoácidos esenciales. 

 

En los niños y adolescentes (etapas de crecimiento), diez son los 

aminoácidos esenciales, mientras que en los adultos solo ocho de ellos son 

esenciales. Los alimentos que contienen aminoácidos esenciales son los de 

origen animal como huevos, carnes, pescados, lácteos, pollo. Los animales 

de origen vegetal deben ser combinados en la dieta, para que proporciones 

las mismas cantidades de aminoácidos que los alimentos de origen animal. 

Ejemplos de estas combinaciones son cereales más leguminosas (chochos 

con tostado, arroz con menestra de fréjol, lenteja, etc.). 
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Las funciones de las proteínas dentro del organismo son: funciones 

estructurales como la formación de nuevos tejidos, la renovación tisular, 

actúan como enzimas acelerando las acciones bioquímicas celulares, 

contracción muscular, defensa e inmunidad para el organismo, formación de 

hormonas que mantengan la homeostasia, transporte de sustancias 

fundamentales para el cuerpo como la hemoglobina,  el O2 el CO2 regulan 

la temperatura proveniente la absorción del calor, etc. Por lo que resulta 

fundamental durante el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños 

donde los tejidos se hipertrofian y maduran siendo necesarias las proteínas 

para este proceso.26 

 

Grasas 
Las grasas o lípidos son moléculas orgánicas  que el cuerpo utiliza para 

obtener energía y para construir las  membranas celulares. El cuerpo 

almacena el exceso de grasa proveniente de la dieta en los tejidos 

especiales que se encuentran bajo la piel y alrededor de órganos como 

riñones e hígado. También el  exceso de carbohidratos puede ser convertido 

en grasa para almacenamiento. 

 

 Se ha comprobado científicamente que el consumo exagerado de grasas 

saturadas eleva la producción de colesterol lo que puede aumentar los 

niveles de colesterol en la sangre, permitiendo la formación de depósitos de 

grasa que taponan las arteria y dificultan la circulación sanguínea, el 

resultado de estos son las enfermedades de corazón. 

 

Se debe hacer un control de los ácidos grasos insaturados en niños mayores 

de dos años, que presentan antecedentes familiares con relación al ataque 

                                                            
26 Tortora, PRINCIPIOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.11Ed. Editorial Médica Panamericana.SA.de C.V. 
Buenos Aires –Bogotá 2006 Pag 51. 
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cardiaco prematuro (< de 60 años) hipertensos, diabéticos, obesos, o con 

hiperlipidemias. 

 

Funciones.- Las grasas cumplen varias funciones dentro del organismo 

dependiendo de su estructura química así: 

 

 Triglicéridos.- Cumplen funciones de protección, aislamiento. Actúan 

como fuente de energía para el organismo. 

 

 Fosforecidos.- son componentes de las membranas celulares están 

presentes en altas concentraciones, en los nervios y en el encéfalo. 

 

 Grasas esteroides  
o Colesterol.- Componente de la membrana celular de los seres 

humanos, actúa come sustancia para formar las sales biliares, la 

vitamina D y las hormonas esteroides. 
 

o Sales Biliares.-Sustancias que emulsionan o suspenden las 

grasas antes de su digestión y la absorción y facilitadores del 

proceso de absorción de las vitaminas liposolubles (A,D,E y K). 
 

o Vitamina D.- Regulan te concentración de ca** en el organismo 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

FOTO#1 

 

Fuente: INEC Cantón Cueca 
 

2.1.1 RESEÑA HISTORICA 
 

Antes de la penetración de los incas esta región estuvo poblada  por los 

valientes cañarís, pueblo  apacible pero “fiero  y combativo “cuando se 

sentía atacado. Este rasgo de carácter lo conoció bien el inca Túpac 

Yupanqui para actuar con ellos a fin de conseguir su colaboración que al 

final le permitió expandir su imperio hacia el norte. 

 

El inca estableció su asiento real en Tumipamba donde nació su sucesor 

Huayna Capac quien luego continuaría la expansión incaica. En esta época 

se produciría un verdadero mestizaje entre los invasores cuzqueños y la 

población cañarí. El pueblo cañarí tiene un pasado legendario y mitológico 
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que les hace descender de guacamayes y serpientes, animales que 

aparecen en sus leyendas y restos arqueológicos. Una de las versiones del 

diluido universal pertenece a este pueblo. 

 

Los primeros pobladores fueron cazadores y recolectores. El territorio que 

ocuparon  los cañarís fue mayor al de las actuales provincias de Azuay y 

Cañar. 

 

Las investigaciones arqueológicas han descubierto interesantes testimonios 

de la cultura cañarí, especialmente su arte en la cerámica y la orfebrería. En 

la pugna del trono entre Huáscar y Atahualpa como triunfador sobre su 

hermano ejerció acciones de venganza contra los cañarís: decapito a sus 

jefes y destruyo Tumipamba. Durante la conquista española los cañarís 

ayudaron a Benalcazar para su marcha hacia el norte contra Rumiñahui. 

 

Su significación toponímica Azua (licor) y Ay (lo del cielo), parece evidenciar 

la armonía natural característica  del paisaje azuayo inundados de trinos, 

agua cristalina y frutos, que permiten al hombre disfrutar de un encuentro 

interior. 

 

Ubicada al sur del Ecuador tiene una superficie de 8.124km2. 

Su capital es Cuenca y existen quince cantones que son: Sevilla de Oro, El 

Pan, Guachapala, Paute, Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Nabón, Camilo 

Ponce Enríquez, San Felipe de Oña, Girón, San Fernando, Santa Isabel, 

Pucará. 

 

Sus principales ríos son el Paute y el Gualaceo, tributarios de rio Amazonas 

y el Jubones que desemboca en el Océano Pacifico .La producción esta 

basada en la agricultura: maíz, caña de azúcar, café. 

 

La minería tiene un desarrollo marginal: oro, plata, mercurio, mármol. 
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Azuay, zona rodeada de los valles, lagos y ríos, que complementan con 

gracia su fértil paisaje, habitado por gente poética y creativa, que con sus 

habilidad se ha destacado por su afamada y variada artesanía que atrae a 

los visitantes especialmente los poblados de Chordeleg y Gualaceo.  

Cuenca su capital, llena de historia pre-inca y colonial, que todavía se siente 

al recorrer sus estrechas y adoquinadas calles, al visitar sus iglesias y al 

admirar sus ruinas y museos. 
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2.1.2 CANTÓN CUENCA 

FOTO#2 

 

 
 

 
FUENTE: VISTA PANORAMICA DE LA CATEDRAL 

FOTO: AUTORAS 

 
2.1.3 RESEÑA HISTORICA 
La primera población que se asentó en este lugar, de la que se tiene 

conocimiento, fue Guapdondélig, ciudad cañarí cuyo nombre significa 

"llanura amplia como el cielo". 

Luego de la conquista inca se convirtió en la segunda ciudad más importante 

del Imperio Inca llamada Tumipamba o Tomebamba, además de ser la cuna 

del Inca Huayna Cápac, hasta que fue conquistada en 1533 por los 

españoles y refundada con el nombre de "Santa Ana de los 4 ríos de 

Cuenca" en honor a la española Cuenca (España) del Virrey de Lima Andrés 

Hurtado de Mendoza quien encargó la fundación a Don Gil Ramírez 

Dávalos, que la llevó a cabo el 12 de abril de 1557. 

 

El domingo 18 de abril de 1557, Gil Ramírez Dávalos condujo el acto jurídico 

de la Constitución del Primer Cabildo de la Ciudad. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    63 
 

Uno de los últimos gobernadores españoles de Cuenca fue el licenciado 

Juan López-Tormaleo y Teijeiro. 

 

 

2.1.4 INDEPENDENCIA DE CUENCA 
Cuenca proclamo su independencia el 3 de noviembre de 1820 peo su plena 

autonomía lo consiguió dos años más tarde. La participación cuencana en la 

independencia general del país fue muy importante. En la batalla de 

pichincha, la definitiva apara la emancipación, figura un cuencano: el héroe 

niño Abdón Calderón. A raíz de su independencia se incorpora la región a la 

gran Colombia y allí participo en I guerra contra el  Perú que terminó con la 

batalla del Portete de Tarqui. 

 

CUENCA: es una ciudad del Ecuador ubicada en la provincia del Azuay: 

Situado al rededor de 2500metros sobre nivel del  mar en la parte sur de la 

cordillera Andina ecuatoriana, Es la tercera ciudad  de mayor importancia en 

el Ecuador. 

 

Fue la antigua segunda capital del imperio inca llamado Tomebamba y fue 

conquistada en 1533 por los españoles y fundad con el nombre de “Santa 

Ana de los ríos de Cuenca” en  honor a la española Cuenca (España) de su 

fundador el Virrey de lima Andrés Hurtado de Mendoza quién encargo la 

fundación a don Gil Ramírez Dávalos lo cual tomo lugar el 12 de abril 1557. 

 

LOCALIZACION: El cantón ocupa la parte noroeste de  la provincia  

 

LIMITES: El cantón Cuenca limita al norte con la provincia del  Cañar, al sur 

con los cantones Santa Isabel, Girón, al oeste con los cantones Paute y 

Gualaceo, al oeste con la provincia del Guayas. 
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HIDROLOGÍA 
Cuenaca se complementa de cuatro ríos que le dan el nombre “Santa Ana 

de los cuatro ríos de Cuenca”  que al unirse los cuatro ríos forma el rio de 

Cuenca 

El rio Machángara  

El rio Yanuncay  

El río Tomebamba 

El río Tarqui  

 

DIVISION POLITICA: El cantón se divide en 35 parroquias: 15 urbanas y 

21rurales. 

 

Parroquias urbanas:  

 

Bellavista Cañaribamba El Batan El Sagrario 

Vecino Gil Ramírez 
Dávalos 

Hermano Miguel Huayna Capac 

Machangara Monay San Blas San Sebastián 
Sucre Totoracocha Yanuncay  

 

 

Parroquias rurales: 

Baños Cumbe El Valle Llacao Molleturo Nulti Octavio 
Cordero 

Checa Paccha Quingeo Ricaurte San Joaquín Santa Ana Sayausi 

Chiquintad Sidcay Sinincay Tarqui Turi Victoria Del 
Portete 

Chaucha
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2.2 ESCUELA NICOLAS SOJOS 

FOTO# 3 

 

 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
La Escuela fue creada en Octubre de 1952 para que funcione de carácter 

fiscal el año lectivo 52-53 a petición de los habitantes del Caserío Monay 

perteneciente a la parroquia San Blas de Cuenca. 

 

El Señor Gerardo Martínez Espinoza siendo al Director Provincial del Azuay 

creada en la localidad de Monay, la Escuela Fiscal lleva el nombre del 

médico e investigador Cuencano Nicolás Sojos. 

 

Su primera profesora y directora fue la Srta. Carmen Andrade Abad, quien 

laboro primero en una casa y terreno donado por la señorita Candency Sojos 

pariente cercana del Patrono, en este local se laboro por pocos años. 

 

En 1990 con autorización de la Dirección Provincial de Educación del Azuay, 

se divide la Escuela Ignacio Escandón del sector “El Salado” que era mixta y 

con un elevado número de alumnos, en cambio la Escuela Nicolás Sojos 
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también mixta tiene pocos alumnos con esta decisión pasa con el mismo 

nombre Nicolás Sojos solo de hombres y la Ignacio Escandón solo mujeres 

ofreciéndose con ese nombre mediante el acuerdo ministerial Nº 31 del 24 

de Octubre de 1972 posterior lega otro acuerdo ministerial con el Nº 562 del 

5 de Febrero de 1973 reafirmando la creación del Establecimiento de 

carácter masculino que funciona en el local de la Escuela Ignacio Escandón 

con la Jornada Vespertino. 

• El primer Director en el nuevo local fue el Sr. Profesor. Manuel Mejía y 

Fernández H. acompañado del siguiente personal. 

 

 Sr. Víctor Arévalo 

 Sr. Luis Campoverde 

 Srta. Ana Solano 

 Srta. Inés Carrillo 

 Prof. Gerardina Castro, etc. 

 

En este año termina la Instrucción Primaria 61 niños varones y como 

directiva la profesora Rosa Díaz. 

Antes de conseguir el local propio y estando el director el Lic. Mauro Bravo 

con la finalidad de cambiar de Jornada de trabajo se arrienda una casa de 

propiedad del Sr. Cajamarca situada en la calle vieja del sector el Salado. 

Posteriormente se pasa a compartir algunas aulas con la Escuela Ignacio  

Escandón. 

En el año de 1983 el Dr. Néstor Tapia inicia las gestiones para la adquisición  

de un local propio contando con la ayuda máxima del Secretario del Consejo 

Provincial el Lic. Eduardo Andrade y Alcalde Xavier Duran heredero del Sr. 

Luis Cornejo posterior se consigue la construcción del primer pabellón y el 

año lectivo 95-96 se pasa a funcionar en el local propio ubicado en la 

Avenida Cristóbal Colón y Lope de Vega y Miguel Hernández. 
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En el año 94-95 se crea la bandera del Establecimiento y su Himno en el año 

1992 con la letra del profesor Olmedo Dávila y la música del Sr. Hugo 

Pesantes. 

A raíz de pasarse a labores en el local propio, hace la dirección del 

establecimiento el Dr. Galo Rodas Toledo quien con la ayuda del personal 

docente y padres se aloja la construcción de 3 bloques por intermedio del 

“FISE”. 

 

ESCUELA FISCAL  MIXTA NICOLAS SOJOS 

1.- Datos Generales 
 

1.1.- Nombre de la Institución: Escuela “Nicolás Sojos” 

1.2.- Tipo de Institución: Escuela Fiscal Mixta Matutina 

1.3.- Ubicación Geográfica: La Escuela Mixta Nicolás Sojos se encuentra 

ubicada en la provincia del Azuay Sector Yanuncay  

1.4.- Límites: La escuela limita de la siguiente manera; 

Norte: Avenida Cristóbal Colon 

Sur: Terrenos con el Sr Luis Auquilla 

Este: calle Lope  de Vega 

Oeste: calle Miguel Hernández 
 
 
Características estructurales. 
 
Micro localización: La Escuela está ubicada en las calles Avenida Cristóbal 

Colon y Lope de Vega  y Miguel Hernández 

 
Material de Construcción: La escuela está construida de ladrillo y cemento, 

las ventanas son de vidrio con protección de hierro, esto permite mayor 
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seguridad y mejor iluminación; el piso es de cemento y las puertas son 

metálicas. 

 

Edificación Número de plantas, número de aulas y su distribución: Se 

encuentra distribuida de la siguiente manera:  

 

La escuela cuenta con servicio higiénico que están distribuidos un bloque de 

baños para varones y otro para mujeres ubicados en diferentes espacios en 

las mejores condiciones higiénicas, también tienen llaves de agua que están 

a una altura adaptable para la estatura y edad de los  niños y niñas. 
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2.2.2 CROQUIS INTERNO DE LA ESCUELA”NICOLAS SOJOS” 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

              

 

 

                                             

FUENTE: Módulo de la escuela.     Elaboración: autoras 

 

 

AULA 

AULA 

AULA 

AULA 

BODEGA 

AULA 

AULA DE 
2DO  PISO  

AULAAULA AULA

BODEGA LAVAMA
NOS 

PUERTA ENTRADA 
PRINCIPAL  

AULA AULA

BODEGA 

DIRECCIÓN

BAÑOS  

CANCHA DE BASQUET 

CANCHA DE  CEMENTO CON 
GRADERIO CUBIERTO 

ESPACIO DE 
FLORES

AULA 

AULA 

AULA 
BAR  

PUERTA 
CANCHA 

DE  
ÁREA 
VERDE 

CANCHA DE  
FÚTBOL 

DE TIERRA 
DE CESPED 

AULAAULA

BAÑOS

3 EN USO  

2 EN 
CONSTRUCIÓN 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    71 
 

2.2.3 CONDICIONES DEL ENTORNO 
Características de las vías que rodean  la Institución Educativa 
Las vías que rodean a la institución son: 

 

  Av. Cristóbal Colon  

 Calle Lope de Vega  

 Calle Miguel Hernández 

 

La avenida Cristóbal Colon es de doble vía donde existe gran afluencia de 

tráfico, lo que ocasiona  un gran peligro para los niños que asisten a la escuela 

ya que por esa vía circulan transporte liviano y pesado que circulan a gran 

velocidad. 

 

La Calle Lope de Vega y Miguel Hernández se encuentran rodeando a la 

escuela las cuales no constituyen ningún peligro para los niño/as y ya que por 

estas calles no hay mucho tráfico vehicular 

 
2.2.4 FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO AMBIENTAL  

Factores Protectores 

• La escuela está ubicada en un barrio seguro, tranquilo al estar rodeado 

por las calles antes mencionados y al existir poco tráfico vehicular 

• La institución educativa está rodeada de aéreas verdes y libres de 

contaminación 

• Alrededor de la institución no existen fabricas , mecánicas que 

contaminen el medio ambiente y puedan afectar la salud de los 

escolares y habitantes de la zona 

• La escuela está libre de ruidos y contaminación favoreciendo el buen 

crecimiento y desarrollo escolar 

• La escuela dispone de amplias áreas de recreación para su distracción y 

realizar sus actividades favoritas 
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• La construcción de la escuela que es de cemento impiden el ruido en las 

aulas y así contribuyendo a la concentración de los niños sin interrupción 

• La institución cuenta con basureros en cada aula, en el patio-cancha-

coliseo, baños, bar  con lo que se fomenta en los estudiantes el aseo y 

el cuidado a los espacios verdes evitando la contaminación dentro de la 

escuela. 

 

Factores de Riesgo 

• El mayor riesgo que constituye un peligro para los niños es la Av. 

Cristóbal Colon que tiene gran cantidad de tráfico que circula por esta 

vía tanto vehículos livianos como pesados.  

• Otro riesgo que se presenta dentro de la institución son unos árboles 

que se localizan en las áreas verdes, provocando que los niños se 

suban a los mismos con el riesgo de sufrir caídas y provocar lesiones 

graves.  

 
 
2.2.5 ENTORNO SOCIAL (parque, sitios de recreación, iglesia, casa 
comunal, área para talleres y ejecución de tareas, organización social y 
deportiva)  
Cerca de la Institución Educativa no existe parques que sean partes del barrio, 

el único parque cercano es el parque Iberia. 
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La escuela se encuentra ubicada en la parroquia Yanuncay, no existe templo 

de oración, casa comunal, tampoco aéreas para realizar talleres, ni 

organizaciones sociales y deportiva cercanas a la institución. 

 

2.2.6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Perfil de los recursos Docentes.-  La institución cuenta con 1 Rector, 17 

profesores, 1 conserje y 1 supervisor. Preparados debidamente para brindar 

una atención de calidad a los estudiantes, dispone de: área lenguaje, ciencias 

naturales, matemáticas. 

La escuela dispone de 14 paralelos desde primero de básica a séptimo  

ALUMNOS POR GRADO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: registro de matricula 
Realizado: por las autoras 
 

GRADOS ALUMNOS  # 

1ro “A” Básica 28 

1ro”B” Básica 27 

2do”A” Básica 37 

2do “B” Básica 39 

3ro “A” Básica 37 

3ro “B”  Básica 35 

4to “A” Básica 38 

4to “B” Básica 40 

5to “A” Básica 36 

5to  “B” Básica 40 

6to “A” Básica 37 

6to “B” Básica 33 

7mo “A” Básica 35 

7mo “B” Básica 33 
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Análisis: Todos los grados están divididos en dos paralelos debido a que 

existe gran número de alumnos y a pesar de eso sigue existiendo aglomeración 

de estudiantes en las aulas lo que dificulta su aprendizaje. 

 

Organigrama Administrativo de la Escuela “Nicolás Sojos” 

 

Director: Carlos Cabrera Torres 

FUNCION  NOMBRES  

Director  CARLOS CABRERA TORRES 

Docente de 1ro “A”  HILDA GAVILANES PANDO 

Docente de 1ro “B” 

(contrato) 

JHOANA LLIVISACA SINCHE 

Docente de 4to “A” SONIA SOJOS PEZANTES  

Docente de 2do “A” FLOR MARIA ALVARADO 

Docente de 2do”B” JUANA CASTRO GUAMAN 

Docente de 5to “A” GENARO TITO JARA 

Docente de 4to “B” MARIA ANDRADE SOLIS 

Docente de 5to “B” CRISTOBAL SANCHEZ BRAZO 

Docente de 3ro”B” MARLENE SANCHEZ 

Docente de 6to”B” SANDRA ASTUDILLO AMBROSI 

Docente de 7mo “B” EFRAIN PIEDRA CORONEL 

Docente de 7mo”A” ENRIQUETA GONZALES 

Docente de 6to “A” AIDA GUALPA QUIZHPE  

Docente de 3 “A” TERESITA TORRES AGUIRRE 

Profesora de Cultura  PATRICIA NAULA 
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Física  

Profesor de música ANGEL PACHO OCHOA 

Profesor de 

Computación 

HOLGER VELEZ 

Profesora de Inglés BEATRIZ VINTIMILLA 

Fuente: documentos de la institución  
Realizado: por las autoras 
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CAPÍTULO III 
 

3. HIPOTESIS 
 

La prevalencia de los problemas de malnutrición como bajo peso, sobrepeso, y 

obesidad en los niños de la educación básica fiscal “NICOLAS SOJOS” del 

Cantón Cuenca es alto debido a la situación socioeconómica, familiar, nivel de 

educación  y situación nutricional familiar, los mismos que inciden el 

crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores subnormales o por 

sobre lo normal.  

 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la prevalencia del Estado nutricional de los niños/as de la escuela 

“Nicolás Sojos” de la Ciudad de Cuenca 2010. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la 

educación básica de la escuela “Nicolás Sojos” de la Ciudad de Cuenca, 

mediante la valoración del Peso/Edad; Talla/Edad, las curvas de la 

NCHS (National Center for Health Statistics ) e  Índice de Masa Corporal 

(IMC). 
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CAPÍTULO IV 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es un estudio descriptivo, porque analizó el estado nutricional de los niños y 

niñas de la Escuela ”Nicolas Sojos” y a su vez interpretado en forma ordenada 

los datos obtenidos .Se utilizó también el método cuantitativo que se expresó 

por medio de los cuadros y porcentajes de la Valoración del Bajo peso, 

Sobrepeso y Obesidad de los niños y niñas. 

 
UNIVERSO  
El universo lo constituyen 440 estudiantes de  la Escuela “Nicolas Sojos” de la 

Ciudad de Cuenca, del segundo al séptimo de educación básica, 

matriculados/as en el año 2009-2010  

 

MUESTRA 
La muestra la constituyen 82 niños/as, de 14 paralelos y se la realizó de 

acuerdo a la firma del consentimiento informado que se aplico a los padres de  

familia y con lo cual se procedió a la recolección de información, la muestra fue 

calculada de acuerdo a la fórmula siguiente. 

 

             m  

n=   --------------- 

      c2(m-1)+1 

 

n = tamaño de la muestra. 

C2 = 0,10(error admisible) 

m = tamaño de la población 
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El total de la muestra aplicando la fórmula es: 

 
. 

4.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• Encuesta: Nos permitió identificar los problemas de malnutrición Bajo 

Peso. Sobrepeso y Obesidad, en el hogar esta encuesta se desarrollo 

enviando a los niños/as a sus casas el formulario de recolección de 

información junto con el consentimiento informado. 
 

• Control y valoración de las medidas antropométricas de Peso y 
Talla: Se realizó de acuerdo a los criterios de inclusión y el 

Consentimiento Informado Autorizado por los padres o representantes 

de cada uno de los niños y niñas; el peso se tomó , mediante la 

utilización de una báscula portátil previamente encerada y en posición 

horizontal, para esto  se pidió al niño que se retire; zapatos, chompa y/o 

cualquier objeto que altere el peso real del niño/a, para la talla utilizamos 

una cinta métrica la misma que se colocó en la pares en posición 

vertical, para lo cual tomamos en consideración la posición anatómica 

del niño/a: la zona occipital , los glúteos y los talones deben estar 

apegados a la pared y en posición de firmes. Estos procedimientos se 

realizaron en cada una de las aulas de la escuela durante las horas de 

clases, por el lapso de 30 minutos, nuestra presencia fue previamente 

comunicada y autorizada por el director y el personal docente de la 

institución. 

 

4.2.1 INSTRUMENTOS 

• Balanza portátil encerada después de cada toma de peso 

• Tallímetro. 
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• Calculadora 

• Formula del I.M.C (Índice de Masa Corporal): 

 

 

Peso (en kg) 

   Talla en cm2 

 

Tablas de percentiles del I.M.C de la NCHS (National Center for Health 

Statistics)  
 
4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Los niños/as de la escuela “Nicolás Sojos” desde los 6 a los 13 años. 

• Los niños/as cuyos padres hayan  firmado el consentimiento informado. 

• Los niños/as que estén aparentemente sanos.  
 
4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación se realizó con los niños cuyos padres o representantes 

acepten participar en este proceso investigativo para lo cual, el padre o madre 

que estaba de acuerdo tenía que proceder con la firma del consentimiento 

informado y el llenado del formulario de recolección de información sobre el 

estado nutricional de los niños/as. 

 

 En el proceso de investigación se aplicó los principios éticos, por tanto no se 

publicarán los nombres de los niños/as, ni fotografías, los mismos quedarán  

entre los niños/as y las investigadoras.  

 

Además la investigación no representa riesgo para el niño/a, ni erogación 

económica para los padres o la institución. 
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4.5 PLAN  DE ANÁLISIS  
 
Programas utilizados para el análisis de Datos. 
 
Los resultados proporcionados por los instrumentos de recolección de datos se 

analizaron cuantitativamente, mediante las técnicas. Se implementaron cuadros 

de distribución de frecuencias, porcentajes permitiendo una presentación de 

manera sencilla y ordenada, de igual forma se emplearon cuadros simples, los 

cuales permiten una visión más amplia de los resultados obtenidos.  

 

Para analizar de mejor manera la información obtenida, se utilizó el programa 

de Excel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    81 
 

4.6 VARIABLES 
 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL CANTÓN CUENCA. 2010 

 
OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
S 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

CONDICIÓN 
SOCIO 
ECONÓMICA 

BAJO 
PESO 

SOBREPESO 

SALUD 

SITUACIÓN 
NUTRICIONAL 
FAMILIAR 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

OBESIDAD 

DEPENDIENTE 

RESIDENCIA PROCEDENCIA SEXO 

INTERVINIENTE 

DE 
CONTROL 

EDAD 
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4.7 MATRÍZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDAD DE OBSERVACIÓN UNIDAD DE 

ANÁLISIS
TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Valorar el peso y la talla de los 
niños/as de la escuela 
“Nicolás Sojos” del cantón 
Cuenca, a través de las 
fórmulas de Nelson 
determinando el peso/edad; 
talla/edad. Y las curvas de 
NCHS. 

Niños de la escuela “Nicolás Sojos” Peso talla edad Control de peso talla registro 
de datos 

Formato de registro 

Valorar el estado nutricional 
de los niños/as mediante los 
indicadores del Índice de 
Masa Corporal (IMC)de la 
NCHS 

Niños de la escuela “Nicolas Sojos 
” 

IMC Control y cálculo del IMC Formato de Registro 

Identificar los problemas de 
malnutrición: bajo peso, 
sobrepeso, y obesidad e 
informar sobre los resultados 
obtenidos a las autoridades de 
las instituciones educativas 

Niños de la escuela “Nicolás Sojos” 
Autoridades de la institución 
educativa 

Indicadores 
normales, 
subnormales o 
excedentes 

Control de registro de 
parámetros de peso, talla e 
IMC 

Formato de registro 
Formulario de registro 

Plantear una propuesta de 
intervención para prevenir los 
problemas de bajo peso, 
sobrepeso, obesidad en los 
niños/as de la escuela 
“Nicolás Sojos” 

Autoridades de la escuela “Nicolas 
Sojos” 
Autoridades de la Facultad de 
Ciencias Médicas 
Autoridades de la Jefatura de salud 
como entidades ejecutoras de la 
propuesta 

Resultados de la 
aplicación de la 
propuesta 

Propuesta o proyecto de 
intervención 

Documento del 
Proyecto 

Fuente: Documento de Protocolo de Tesis 
Elaboración: Las autoras 
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VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓ

MICA  
FAMILIAR 

Cuantitativa 
Independiente 

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 
401-500 
501-600 
601-700 
701-800 
801-900 
901-1000 

Más de 1000 
Más de 1500 
Más de 2000 

 
    Actividad 

laboral del 
padre 

Empleado publico 
Empleado privado 
Jornalero 
Profesional en 
trabajo publico 
Profesional en 
trabajo privado 
Otros. 
No trabaja 

 
 
 

   Actividad 
laboral de la 

madre   

Empleada publica 
Empleada privada 
Jornalera 
Profesional en 
trabajo publico 
Profesional en 
trabajo privado 
Otros.  
No trabaja 
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   Vivienda  
Tipo de 
tenencia 
 
Número de 
habitaciones 
 
Dotación de 
servicios 
básicos 
 
 
 
 
Número  de 
personas que 
habitan la 
vivienda 
 
 
Número de 
personas por 
dormitorio 
 
Número de 
personas por 
cama 
 
Evaluación de 
condiciones 
físicas  de la 
vivienda 
 
Ventilación 
 iluminación 
 
 
 
Condiciones 
de higiene de 
la vivienda 
 

 

Propia  
 Arrendada  
Prestada  

 
1,2,3,4,5,6,7. 
 
 
Agua potable 
Luz eléctrica 
Servicios 
sanitarios. 
Infraestructura 
sanitaria. 
 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 
 
 
 
 
1-2-3-4 
 
 
 
 
1-2-3-4 y más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiada 
No apropiada 
 
 
 
Apropiada y  
No apropiada 
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SALUD Cualitativa 
Interviniente 

Estado de 
bienestar físico, 
social y mental 

Biológica 
Social 
Cultural 
Económica 

Accesos a 
Servicios de 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
de Estado 
físico social y 
mental 
 
 
 
Controles 
Sanitarios 

Acceso a: 
MSP 
Acceso a servicio 
de salud del IEES 
Acceso a servicio 
de salud Privada 
 
 
Estado normal 
Problemas de salud 
crónicos 
Problemas de salud 
aguda 
Problemas 
ginecoobstetricos 
 
 
Cuidado corporal 
Cuidado de la ropa 
Cuidado en el 
control de 
alimentos 
Cuidados y control 
de espacios 
habitacionales 

 
BAJO PESO Cuantitativa 

Dependiente 
Disminución del 
peso en los niños 
debido al 
desequilibrio entre 
el aporte de 
nutrientes a los 
tejidos, ya sea por 
una dieta 
inadecuada o 
utilización 
defectuosa por 
parte del organismo

Crecimiento Peso  
Talla 
IMC 

< del Percentil 10 
< del Percentil 10 
< del Percentil 10 

SOBREPESO Cuantitativa 
Dependiente 

Exceso de peso 
para la talla, debido 
a un incremento en 
la masa muscular 
 
 

 

Crecimiento Peso 
Talla 
IMC 

>  del Percentil 90 
> del Percentil 90 
IMC entre 85 y p 95 

OBESIDAD Cuantitativa  
Dependiente 

Enfermedad 
crónica no 
transmisible 
caracterizada por el 
exceso de tejido 
adiposo en el 

Crecimiento  Peso 
Talla 
IMC 

> Percentil 97 
> Percentil 97 
IMC =o >p95 
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organismo, por el 
ingreso energético 
(alimentaria) 
superior al gasto 
energético 
(actividad física) 
 
 

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 a los 
organismos 
individuales según 
las funciones que 
realizan en los 
procesos de  
reproducción 

 Hombre  
Mujer 

Masculino 
Femenino 
 

 
PROCECENCI
A 

Cualitativa de 
Control 

Lugar de origen de 
nacimiento de una 
persona 

Social 
Cultural 

Lugar de 
origen 

Área Urbana 
Área Rural 

RESIDENCIA Cualitativa de 
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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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

TABLA # 1 

DISTRIBUCIÓN DE 82  NIÑOS Y NIÑAS  DE LA ESCUELA “NICOLAS 
SOJOS “DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN EDAD Y SEXO. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Por las autoras. 

 
Valores promedio de edad  hombres: 9.4. 

 
Valores promedio mujeres: 9.1. 

EDAD HOMBRES 
   

MUJERES

N° % N° % 

6-7 9 22,5 7 16,7 

8-9 10 25,0 18 42,9 

10-11 15 37,5 13 31,0 

12-13 6 15,0 4 9,5 

TOTAL 40 100,0 42 100,0 
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FUENTE: De la tabla # 1. 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Según edad y sexo son 82 niños divididos en 40 varones y 42 mujeres.  

Los valores promedio de edad en hombres registran un dato de 9.4 y en el 

grupo de mujeres 9.1. 

 

La población de menor edad es la 6 a 7 años con total acumulado de hombres 

y mujeres de 16. 

El grupo de más edad es el de 12 a 13 años con un total de 10. 

 

Presenta la edad predominante de 10 a 11 años, con un porcentaje de 

hombres 37,5% y  mujeres  31,0% con un total de 28 alumnos, seguidos por el 

rango de edad de 8 a 9 años, con un porcentaje de 42,9 % mujer y 25,5% en el 

hombre y un total de estudiantes 28, la edad  de 6 a 7 años tiene un total 16 

niños y niñas en su respectivo rango de clasificación con un porcentaje de 

22.5% hombres y 16,7 % mujeres. Los alumnos de 12 a 13 años alcanzan un 

mínimo porcentaje niños 15,0% y niñas 9,5%. 
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TABLA # 2  
 

SITUACIÓN ECONOMICA DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA “NICOLAS SOJOS”DE LA CIUDAD DE CUENCA  2010 

 

INGRESO 

PADRES MADRES 

Nº % Nº % 

100-200 38 46,9 26 54,2 

201-300 24 29,6 17 35,4 

301-400 13 16,0 2 4,2 

401-500 2 2,5 2 4,2 

501-600 2 2,5 1 2,1 

901-1000 1 1,2 0 0,0 

Más de 

1000 

1 

1,2 

0 

0,0 

TOTAL 81 100,0 48 100,0 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos.  

ELABORACION: Las autoras. 

 
Valor Promedio de ingreso paterno: 249.38. 

 
Valor Promedio de ingreso materno: 220.83. 
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FUENTE: De la tabla # 2. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

Un parámetro importante en las vidas de la familias de los escolares constituye 

el factor económico, el cual, como se puede apreciar en la tabla y grafico que 

los valores promedios en el ingreso económico paterno es un promedio de 

249.38 y el ingreso económico materno esta  en un valor de 220.83. 

Mediante los datos de recolección se distribuyen en padres que ganan de 100 

a 200 dólares (46.9%) lo que significan que sus  necesidades básicas no son 

satisfechas  afectando la nutrición  de los niños y niñas y padecer 

enfermedades  como obesidad, desnutrición, hay padres con ingresos 

superiores a 900 dólares en un mínimo porcentaje de (1.2%) lo que ayuda a el 

acceso de alimentos  para una buena condición de vida. 
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 En cuanto al ingreso materno mayor porcentaje de 54.1% se encuentra en un 

ingreso de 100 a 200 dólares por lo que no puede adquirir lo necesario en la 

alimentación lo que influye en los escolares a la disminución de atención, talla 

baja, e irritabilidad lo que lleva a la disminución de crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas un mínimo porcentaje 2,1% que  percibe un salario de más de 

600dólares.
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TABLA # 3 
 

ACTIVIDAD LABORAL DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA”NICOLAS SOJOS” DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2010  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Formulario de recolección de datos  

ELABORACIÓN: Las autoras 

ACTIVIDAD PADRE   MADRE   

LABORAL N° % N° % 

EMPLEADO  13 15,9 6 7,3 

PUBLICO   

EMPLEADO  22 26,8 5 6,1 

PRIVADO   

JORNALERO 10 12,2 2 2,4 

PROFESIONAL 4 4,9 4 4,9 

EN TRABAJO    

PUBLICO   

PROFESIONAL 7 8,5 3 3,7 

EN TRABAJO    

PRIVADO   

OTROS  25 30,5 28 34,1 

NO TRABAJA 1 1,2 34 41,5 

TOTAL   82 100,0 82 100,0 
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FUENTE: De la tabla # 3 

ELABORACIÓN: Las autoras 

. 

En lo referente a la actividad laboral los padres de familia de acuerdo al 

porcentaje mayoritario   trabajan  en  albañilería, carpintero, taxista etc. 

(padres) en un 30,5% y  las madres en servicios varios como  lavandería, 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    94 
 

costureras, estilista   con  porcentaje de 34,1% podríamos darnos cuenta que 

mediante la recolección de datos existe un porcentaje mayor que en otros 

trabajos siendo insuficiente el dinero que ingresa en el hogar, lo que con lleva a 

no adquirir los alimentos de primera necesidad y  por ende carecen o se limitan 

a la adquisición de productos indispensables en los escolares para su 

crecimiento y desarrollo. 

 

Se registra un alto índice de padres que se desempeñan como jornaleros en un 

12.2% en comparación de un profesional en trabajo privado de 8,5% y un 

profesional en trabajo publico en un promedio de 4,9%. 

 

La actividad laboral de las madres de familia de la Escuela Nicolás Sojos de la 

Ciudad de Cuenca se caracteriza por: 

 

Los valores que registra la investigación la  empleada a nivel privado es de 

6,1%, a nivel de empleada pública es de 7.3%  a nivel de una profesional en 

trabajo privado es de 3,7%, a nivel de un profesional en trabajo publico es de 

4,9%  y un máximo parámetro podríamos decir que las madres se dedican a 

quehaceres domésticos  en un 41,5% 
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TABLA # 4 
 

 TIPO DE DIETA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA  
“NICOLAS SOJOS” DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Formulario de recolección de datos  

ELABORACIÓN: Las autoras 

 
 

 
FUENTE: De la tabla # 4. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 

TIPO DE DIETA No % 

DIETA 

HIDROCARBONADA 

53 

64,6 

DIETA HIPOPROTEICA 17 
20,7 

DIETA HIPERGRASA 12 
14,6 

TOTAL 82 100,0 
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El tipo de dieta fue determinada de acuerdo a los datos recolectados de lo que 

cada niño consume. 

 

Como podemos observar  en  la tabla y grafico  anterior, de la recolección de  

formularios se deduce que en la Dieta Hidrocarbonada existe un porcentaje 

53%alto, lo que refleja que las familias no tienen una dieta equilibrada,  ni 

variada en los alimentos (papas. yuca, arroz, cebada  etc.),ya que son fácil de 

preparar  y son de nuestra región. 

 

Se encuentra en segundo lugar con 17% a  la dieta hipoproteica por lo tanto los 

padres de familia no pueden adquirir con facilidad los alimentos porque el 

ingreso económico es bajo por lo que tienen que aportar en otros servicios lo 

que dificulta  el crecimiento y desarrollo del escolar. 

 

Un mínimo porcentaje de 12 % de Dieta hipergrasa se debe a que prefieren 

comidas rápidas  papa fritas, pollo frito e inactividad física. 
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TABLA # 5 
NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE 

LA ESCUELA  “NICOLAS SOJOS” DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2010 

NÚMERO DE 
COMIDAS AL DÍA 

N° % 

3 COMIDAS 70 85,4 

4 COMIDAS 12 14,6 

TOTAL 82 100,0 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos  

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 
FUENTE: De la tabla # 5. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

Como podemos ver del formulario de recolección de datos, en la tabla anterior 

se deduce que un 70 % se alimentan tres veces al día, esto indica que la 

cantidad de alimentos que consumen los escolares no es adecuada debido a 

que ellos están en un proceso de desarrollo físico por lo que deben consumir 

alimentos con alto valor nutritivo como proteínas. 
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TABLA #  6 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS/AS  DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ELCONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA. 2010 

CONSUMO DE 
CALORÍAS 

N° % VALORACIÓN 

801 – 1100 8 9,8 Deficiente   

1101 – 1400 49 59,8 Bajo   

1401 – 2000 25  30,5  Normal 

Total  82 100,0    

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos  

ELABORADO POR: Las autoras 

 

 
FUENTE: De la tabla # 6. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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Las calorías se obtuvo en base de un día de alimentación y para el cálculo se 

utilizó la tabla de composición química de alimentos de la Autora: Dra Cecilia 

Arteaga de G.    

 

Mediante el formulario de recolección de datos de la Escuela Nicolás Sojos de 

Cuenca 2010 las necesidades calóricas  tienen un incremento de 59,8 % 

siendo bajo para los escolares ya que requieren  proporcionalmente más 

alimentos ya que ayudan al crecimiento y mantenimiento de  nuestro cuerpo. 

Con un porcentaje de 30,5%  podríamos deducir que se encuentra dentro de 

los parámetros normales esto beneficia a los estudiantes para su desarrollo de 

sus huesos, dientes, músculos,  por ende reservan para la pubertad. Existiendo 

un  descenso  notable en el consumo de calorías  de 9,8%.por lo que a las 

niñas y niños  no les  permite  crecer ni desarrollarse tanto físico como 

intelectualmente  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    100 
 

TABLA # 7 
DISTRIBUCIÓN DE 40  NIÑOS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE LA 

CIUDAD DE CUENCA DE ACUERDO A EDAD E IMC. 2010 

 

FUENTE: Formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

La tabla de distribución de los 40 niños solo varones de la Escuela Nicolás 

Sojos según el Índice de Masa Corporal Real con  Índice de Masa Corporal 

Ideal demuestra que existe un porcentaje alto 80% que encuentran Normal, con 

respecto a la Obesidad en un 12,5 % en los hombres,  Bajo Peso un  

porcentaje 5% indica que no consume lo necesario para su edad, En mínimo se 

encuentra 2,5% el sobrepeso que se da por mala alimentación. 

 

         Edad 6 – 7 8-9   10-11 12-13 

    
IMC IDEAL 

IMC REAL 14.4-16.7 15.1-18.1 15.9-19.7 16.9-21.1 

  N BP SP O N BP SP O N BP SP O N BP SP O

13.0-15.0 6       1         1       1      

16.0-18.0 3       7        5              

19.0-21.0            1   4       1      

22.0-24.0               1  3     2 2      

1

25.0-28.0                           

1

TOTAL 40 9     8   1 1 12  1   2 3 1   2

NORMAL = 32 
80% 

BAJO PESO = 2 
5% 

SOBREPESO = 1 
2.5% 

OBESIDAD = 5 
12.5% 
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FUENTE: De la tabla # 7. 

ELABORADO POR: Las autoras  
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TABLA # 8 
 

DISTRIBUCIÓN DE 42  NIÑAS MUJERES DE LA ESCUELA “NICOLAS 
SOJOS” DE LA CIUDAD DE CUENCA DE ACUERDO A EDAD E IMC.2010. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: De la tabla # 8 

ELABORACIÓN: Las autoras 

         
Edad 

6 – 7 8-9   10-11 12-13 

    
IMC IDEAL 

IMC 14.0-16.3 15.1-18.7 16.2-22.4 17.3-20.9 

 REAL 
N B

P 

SP O N B

P 

S

P 

O N B

P 

S

P 

O N B

P 

S

P 

O 

13.0-

15.0 

4 2      5 2                     

16.0-

18.0 

     1 9    1   

8

 2     3      

19.0-

21.0 

            1 1       1      

22.0-

24.0 

                    1        

25.0-

28.0 

                   1         

TOT
AL 

4
2 

4  2  1 14 2  1 1 9  2  1 1 4     

NORMAL = 31 
73.8% 

BAJO PESO = 6 
14.28% 

SOBREPESO = 2 
4.76% 

OBESIDAD = 3 
7.1% 
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FUENTE: De la Tabla # 8. 

ELABORADO POR: Las autoras  

 

 

Mediante la distribución de las niñas de la Escuela Nicolás Sojos según el 

Índice de Masa Corporal Real con  Índice de Masa Corporal Ideal demuestra 

que existe un porcentaje superior de 73,8%; en segundo lugar el Bajo Peso con 

14,28 % dando referencia que se encuentra por debajo de  un valor saludable, 

Obesidad en 7,1 % llevando una alteración en su estado nutricional. Por último 

el Sobrepeso con 4,76%  por malos hábitos alimentarios e inadecuada nutrición 

 

 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    104 
 

TABLA # 9 
 

DISTRIBUCIÓN DE 40 NIÑOS DE LA ESCUELA” NICOLAS SOJOS” DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN PESO Y EDAD.2010  

 

NORMAL = 12 
30% 

BAJO PESO = 16 
40% 

SOBREPESO = 3 
7.5% 

OBESIDAD =9 
22.5% 

 
FUENTE: Formulario de recolección de información. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

         
Edad 

6 – 7 8-9   10-11 12-13 

    
PESO IDEAL 

Peso  21 Kg -24Kg 27kg-30 33kg-36 39 kg-42kg 

  

N BP SP O N BP S

P

O N BP SP O N BP SP O 

16-20    9                            

21-24          4                    

25-29        5         2            

30-34                 5        1     

35-39             1  2              

40-44                       5      2  

45-49                       1         

50-54                                1 

55-59                 2 

total 40   9   5 4 1  7  2   6  1  2 3 
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FUENTE: De La Tabla # 9 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

En relación a peso /edad evalúa las condiciones nutricionales de los niños Es el 

indicador más exacto del estado  nutricional de los niños, las alteraciones se 

pueden dar por malos hábitos alimenticios, económicos. Se observa 

claramente que existe 40% en Bajo Peso lo cual no es lo adecuado para su 

edad, Un 30% en estado normal, Sobrepeso  7,5 % y Obesidad de 22,5%. 
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TABLA # 10 
DISTRIBUCIÓN DE 42  NIÑAS DE LA ESCUELA” NICOLAS SOJOS “DE LA 

CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN PESO / EDAD.2010 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAL = 23 
54.76% 

BAJO PESO = 15 
35.7% 

SOBREPESO = 1 
2.3% 

OBESIDAD = 3 
7.1% 

FUENTE: formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

         
Edad 

6 – 7 8-9   10-11 12-13 

    
PESO IDEAL 

Peso  
21 Kg -

24Kg 

27kg-30kg 33kg-36kg 39 kg-42kg 

  

N B

P 

S

P 

O N B

P

S

P 

O N B

P 

S

P 

O N B

P 

S

P 

O 

16-20 5  2                           

21-24         7      1            

25-29        6        3            

30-34         4       4  1           

35-39               1 1      1  1     

40-44                     1 2 2      

45-49                               

50-54                                

55-59                  

TOT
AL 

4
2 

5  2   1
0 

7   1 5  5  1 2 3 1    
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FUENTE: De La Tabla  # 10  

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

En un total de 42  niñas podemos observar en esta tabla de relación peso-edad 

en un 54,7 % se encuentran con un peso dentro del ideal, seguidos por un 

porcentaje de 7,1%  niñas obesos, un porcentaje de 35,7 % de niñas con un 

bajo peso y el 2,3% de niñas que se encuentran con sobrepeso.  

Como ya hemos indicado anteriormente se ha visto que la alimentación de los 

niños de estudio se basa en alimentos poco nutritivos que reflejan en la 

obesidad y bajo peso. 
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TABLA # 11 
 

DISTRIBUCION DE 40 NIÑOS DE LA ESCUELA” NICOLAS SOJOS” DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN TALLA/EDAD.2010 

 

         Edad 6 – 7  8-9  10-11 12-13 

  
  

 Talla  
1,09cm– 

1,15cm 

1,22cm-

1.28cm 

1,35cm-

1,41cm 

1,48cm-

1,59cm 

  TN TB TA TN TB TA TN TB TA TN TB TA 

1.08-1.12 8                       

1.13-1.17  1      1              

1.18-1.22      2               

1.23-1.27    5         

1.28-1.32        1     5         

1.33-1.37           1  3        1  

1.38-1.42              2          

1.43-1.47              3    1  2     

1.48-1.52                  1  1     

1.53-1.57             

1.58-1.62          2   

TOTAL 40 9    8  1 1 13  2 5  1  

 

 

 

FUENTE: Formulario de Recolección de Información 

ELABORADO: Por las autoras 

NORMAL = 35 
87.5% 

TALLA BAJA= 2 
5% 

TALLA ALTA = 3 
7.5% 
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FUENTE: De La Tabla # 11 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Los valores obtenidos en relación a talla edad se encontraron los siguientes 

resultados que:  

 

De 6 a 7 años se encuentran 9 niños con una talla de 1.08 a 1.22 que se 

encuentran con una talla normal, en la edad de 8 a 9 años se encuentran 10 

niños con una talla de 1.13-1.37cm que se considera dentro de los parámetros 

normales  8 con una talla baja y talla alta 1niño ,en una cantidad de 15 niños en 

las edades comprendidas de 10 a 11 años con una talla de 1.28 a 1.52 

considerado normal a 13 niños y 2 con talla alta, en 12 a 13 años se 

encuentran 5 niños con una talla de 1.33  1.62 normal, y talla baja 1 niño de 

acuerdo a su edad . 
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TABLA # 12 
 

DISTRIBUCIÓN DE 42 NIÑAS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN TALLA / EDAD. 2010. 

 

         Edad 6 – 7  8-9  10-11 12-13 

  
  

 Talla  
1,09cm– 

1,15cm 

1,22cm-

1.28cm 

1,35cm-

1,41cm 

1,48cm-

1,59cm 

  TN TB TA TN TB TA TN TB TA TN TB TA 

1.08-1.12 3                       

1.13-1.17 3      1              

1.18-1.22  1     2      1         

1.23-1.27    8    2     

1.28-1.32        5       1       

1.33-1.37           1  4          

1.38-1.42            1  2        1  

1.43-1.47                  2  1     

1.48-1.52                  1  2     

1.53-1.57             

1.58-1.62             

TOTAL 42 7    15  1 2 6 4 3 3  1  

 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras 

NORMAL = 31 
73.8 

TALLA BAJA= 6 
14.28% 

TALLA ALTA = 5 
11.9% 
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FUENTE: De la tabla # 12 

ELABORACIÓN: Las autoras  

 

En la distribución de los niñas de la escuela Nicolás Sojos de acuerdo a talla y 

edad encontramos un porcentaje de talla baja de 14,28 % para su edad, un alto 

índice esta 73% normal se debe a que los ecuatorianos no obtiene tallas muy 

altas para su edad, Talla alta 11,9% en mínimo porcentaje. 
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TABLA # 13 
 

DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA” NICOLAS SOJOS” DE 
LA CIUDAD  DE CUENCA SEGÚN LOS PERCENTILES REGISTRADOS 

POR SEXO, EDAD, PESO, TALLA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL  2010. 
 

Sexo Hombres   Mujeres   

Valores 

percentiles 

No.- % No.- % 

Menor del 

percentil 25 

2 5,0 6 14,3 

Percentil 

normal 25 a 

75 

32 80,0 31 73,8 

Mayor al 

percentil 75 a 

90 

1 2,5 2 4,8 

Superior al 

percentil 90 

5 12,5 3 7,1 

Total 40 100,0 42 100,0 

 
FUENTE: Formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras. 
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FUENTE: De la tabla 13. 

ELABORACIÓN: Las autoras. 

 

Basados en la tabla de índice de masa Corporal y de percentiles se ha 

determinado que el percentil menor 25 es Bajo peso, del percentil 25 a 75 es 

Normal, del percentil  mayor a 75- 90 Sobrepeso  y  mayor a 90 – 95 Obesidad 

Mediante esta tabla podemos indicar que las niñas y niños de la Escuela 

Nicolás Sojos, en la valoración del Índice de Masa Corporal un 5,0% de  niños 

y un 14,3% de niñas se encuentran en el percentil menor de 25 lo que nos 

indica que existe algún grado de desnutrición, seguido por un 73,8% de niñas y 

el 80% de niños se encuentra dentro del percentil normal, y en menor número  

dentro de los percentiles 75 y > a 90 que refleja sobrepeso y obesidad.  Estos 

casos son debido a un consumo mayor de hidratos de carbono (harinas y 

azucares) lo que contribuye significativamente a un mayor incremento de 

calorías al organismo, reflejándose a problemas nutricionales de los escolares. 
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TABLA # 14 
DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑO/AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS DE LA 

CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LA TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LAS 
FAMILIAS.2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras  
 

 
FUENTE: De la tabla # 14 

ELABORADO POR: Las autoras 

 

TIPO DE PROPIEDAD 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

PROPIA N % 

32 39 

ARRENDADA 35 42.6 

PRESTADA 15 18.2 

TOTAL 82 100 
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Las viviendas donde habitan los escolares, en su mayoría son arrendadas con 

un 42,6%, en esta situación puede resultar no beneficiosa debido a que tienen 

que cancelar un alquiler mensual  lo cual no pueden invertir en la alimentación 

de la familia  en especial en  los escolares, En un 32% con casa  propia  que 

ayudaría en su etapa de desarrollo, Un porcentaje minino 15% prestada se 

daría por la migración y este dinero puede ayudar en  su nutrición 
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TABLA # 15 
 DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS   VIVIENDA   DE LA FAMILIA DE 

LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” CUENCA 2010 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: formulario de recolección de información 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 
FUENTE: De la tabla # 15 
ELABORADO: Por las autoras 

 

Como podemos observar en la tabla recolectada de los formularios existe un  

porcentaje que el 100% de familias cuentan con todos los servicios ya que se 

encuentran beneficiando de manera directa a los niños y a sus familias. 

 
 
 

Agua potable Infra-estructura Sanitaria Luz eléctrica  

 

N % N % N % 

82 100 82 100 82 100 
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TABLA  # 16 
DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS /AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN EL NÚMERO DE FAMILIAS Y 
HABITACIONES DE LA VIVIENDA 2010. 

Habitaciones Familias 

 No % 

1 6 7,32 

2 20 24,39 

3 25 30,4 

4 19 23,1 

5 5 6,1 

6 7 8,5 

Total 82 100,0 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Las autoras  

 
FUENTE: De la tabla # 16 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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Según los resultados  del formulario de recolección de datos de la escuela 

Nicolás Sojos  se evidencia un porcentaje elevado de 30.4 de familias que 

tienen tres habitaciones en su vivienda lo que nos da a entender que no tienen 

un bienestar completo por lo que afecta en su estudio a las niñas y niños. Al 

contrario de 6,1 % poseen 5 habitaciones así ayuda a su bienestar y 

comodidad  familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    119 
 

 
TABLA # 17 

DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA” NICOLAS SOJOS” DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LA RELACIÓN DE PERSONAS POR 

CAMA. 2010. 

Camas  Personas /familias 

No. % 

1 28 34,1 

2 38 46,3 

3 16 19,5 

TOTAL 82 100,00 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORADO: Por las autoras 
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FUENTE: De la tabla # 17 
ELABORADO: Por las autoras 

 

Debido a la falta de recursos económicos las familias de la mayoría de los 

niños y niñas  en un porcentaje de 46.3 tienen 2 camas en su hogar lo que 

significa que no tienen comodidad para descansar y así no pueden 

desempeñarse en su escuela. 
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TABLA # 18 
DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS 
DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LAS CONDICIONES SANITARIAS DE 

LA VIVIENDA.2010 

Condiciones de la 

vivienda Apropiada   

No 

apropiada   

TOTAL 

  Nº % Nº %  

Humedad 54 9,6 28 15,8 82 

Ventilación 69 12,3 13 7,3 82 

Iluminación 66 11,7 16 9,0 82 

 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORADO: Por las autoras 

 

Podríamos decir que las condiciones de la vivienda 12,3% apropiada en 

ventilación, iluminación con  11,7%  y un mínimo  humedad de 9,6 lo que 

facilita para un ambiente agradable para la familia 

No apropiada humedad con 15,8 % la iluminación en 9,0% y mínimo porcentaje 

7,3% en la ventilación se da porque las condiciones de la vivienda tienen un 

espacio reducido o son habitaciones multiuso  
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TABLA # 19 
DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS/ AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN A LA DISTANCIA. 2010 

 
 

DISTANCIA APROPIADO % 
NO 
APROPIADO % 

TOTAL 

Distancia al centro urbano  61 10,87 21 11,86 82 

Distancia a centros /u 

hospitales 53 9,45 29 16,38 

82 

Distancia a centros de 

abastecimiento de 

alimentos 57 10,16 25 14,12 

82 

Distancia a boticas 63 11,23 19 10,73 82 

Iglesia o centros de oración 73 13,01 9 5,08 82 

Distancia a centros 

educativos 65 11,59 17 9,60 

82 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO # 19 
 

DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑO/ AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN A LA DISTANCIA. 2010 

 

 

 
FUENTE: De la tabla # 19  

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

En vista de que la Escuela Nicolás Sojos  se encuentra dentro del área urbana, 

y según normas del Ministerio de Educación se matricula a los  estudiantes de 

diferentes sectores donde se encuentra la institución, por ende los centros de 

servicio de salud, abastecimiento de alimentos, educación y demás  se puede 

decir que las familias no tienen cierta comodidad. 
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TABLA # 20 
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA VIVIENDA DE LOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA NICOLAS  SOJOS DE LA CIUDAD DE CUENCA 2010. 

CENTROS O SERVICIOS DE SALUD 

 

Nº % 

Acceso a servicios de salud del ministerio de salud pública 50 60.97 

Acceso a servicios privados de salud 15 18.29 

Acceso a servicios de salud del IESS 2 2.43 

Acceso a dos o más servicios de salud 15 18.29 

Total 82 100 

 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACION: Las autoras 

 

Las casas de salud del Ministerio son los más concurridos con un porcentaje de 

60,9% por los miembros de las familias estudiadas, debido a que por una parte 

en la actualidad estos centros se encuentran más equipados tanto en 

tecnología como en personal capacitado, y por otra parte es más económico en 

relación con las instituciones privada con una disminución de 18,2%. 
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TABLA # 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” 
DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LOS CONTROLES SANITARIOS O 

CUIDADOS DE SALUD 2010. 

Controles sanitarios 
o cuidados de la 

salud 

Apropiados No apropiado Total 

Cuidado corporal 76 6 82 

Cuidados de los 

espacios 

habitacionales de la 

vivienda 

39 43 82 

Cuidados de la ropa 53 29 82 

Cuidado y control de 

los alimentos 

64 18 82 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRAFICO # 21 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS” 
DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LOS CONTROLES SANITARIOS O 

CUIDADOS DE SALUD 2010. 
 

 
FUENTE: De la tabla # 21 

ELABORACION: Por las autoras  

 

Como se puede observar  en esta tabla las familias encuestadas mantiene 

buenos hábitos higiénicos tanto en cuidado corporal, vivienda y manejo de 

alimentos, lo cual representa un factor importante en el cuidado de los 

escolares ya que estos se encuentran en una etapa importante de crecimiento 

y desarrollo lo que también les permitirá crecer en espacios saludables 
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TABLA # 22 
DISTRIBUCIÓN DE 82 NIÑOS /AS DE LA ESCUELA “NICOLAS SOJOS“ DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LA EDUCACIÓN DE LA FAMILIA. 2010 

Condición 
educativa 

Padre % Madre % Hijos % Hijos/
as 

% Otros % 

Analfabetis

mo 

2 2,4 2 2,4 2 2,9 1 1,4 4 8,2 

Primaria 

completa 

37 45,1 25 30,5 8 11,4 12 17,4 7 14,3 

Primaria 

incompleta 

10 12,2 12 14,6 40 57,1 42 60,9 30 61,2 

Secundaria 

completa 

21 25,6 25 30,5 8 11,4 4 5,8 1 2,0 

Secundaria 

incompleta 

4 4,9 10 12,2 5 7,1 3 4,3 1 2,0 

Superior 

completa 

3 3,7 3 3,7 3 4,3 0 0,0 2 4,1 

Superior 

incompleta 

3 3,7 3 3,7 1 1,4 3 4,3 2 4,1 

Capacitaci

ón 

artesanal o 

técnica 

2 2,4 2 2,4 3 4,3 3 4,3 2 4,1 

Total  82 100,0 82 100,0 70 100,0 69 100,0 49 100,0

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Por las autoras 
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FUENTE: De la tabla # 22. 

ELABORACIÓN: Las autoras  

 

Según el nivel educacional de los niños y la familia se encuentra un alto índice 

de instrucción primaria incompleta por lo que en comparación con el 

analfabetismo que se presenta con un número menor. 

A nivel superior se encuentra un número igualitario entre la instrucción superior 

completa e instrucción superior incompleta. 

La mayoría de padres tienen primaria incompleta en cuanto las madres en un 

mayor porcentaje tienen secundaria completa. 
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TABLA # 23 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “NICOLAS 
SOJOS” DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN LA PROCEDENCIA Y 

RESIDENCIA 2010. 

Procedencia Residencia 

  Nº %   Nº % 

Urbana  69 84,15 Urbana 69 84,15 

Rural 13 15,85 Rural 13 15,85 

Total 82 100 Total 82 100,00 

FUENTE: Formulario de recolección de datos. 

ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 
FUENTE: De la tabla # 23. 
ELABORACIÓN: Las autoras  
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Según el grupo estudiado referente a la procedencia y residencia  se puede 

observar que no existe ninguna variación, ya que las familias  se encuentran en 

sus lugares de origen, dando un mayor porcentaje y concentración en el sector 

urbano ya que la institución se encuentra ubicada dentro de esta, lo que facilita 

a los escolares acudir al centro educativo, también se observa un menor 

porcentaje que viven y se mantienen en su lugar de origen ya sea por 

limitaciones en su economía o por decisiones propias de las familias. 
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CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LA HIPOTESIS. 

 

En la  Escuela “Nicolás Sojos” del Cantón Cuenca mediante la valoración de      

peso /edad; talla /edad, e Índice de Masa Corporal (IMC), encontramos la 

presencia de bajo peso (percentil  menor de 25), en los niños y niñas 

analizados, está presente en un 9.8%.  

 

Mediante la investigación en los niños/as lo que más prevalece es el estado 

normal de peso (percentil 25 - 75), con un porcentaje de 76.8% lo que significa 

que tienen una mejor calidad de vida con lo cual  revela que no se ve afectado 

su crecimiento y desarrollo. 

 

Además con un 3.6% existe un grado de sobrepeso (percentil 75- 90), y 

mientras que la obesidad (percentil 90 - 95) se presenta en un 9.8% 

En cuanto la relación talla/peso la mayoría se encuentran en rangos de 

normalidad. 

 
Los datos recolectados mediante la encuesta aplicada a los padres de familia 

de la escuela “Nicolás Sojos” de la Ciudad Cuenca  2010,determina que 

mantienen una adecuada alimentación evidenciándose en los resultados 

obtenidos que el bajo peso, es apenas de un mínimo porcentaje, al igual que el 

sobrepeso, y la obesidad 
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RECOMENDACIONES 
 

La población escolar está en riesgo de presentar problemas nutricionales 

provocados por los inadecuados hábitos alimentarios de los niños y niñas ya 

que consumen por lo general comida de bajo valor nutritivo por lo que 

sugerimos que se ponga énfasis en el tipo de alimentos que consumen, ya que 

esto repercutirá en la salud y bienestar de su vida. 

 

Educar a la población para un adecuado consumo de alimentos naturales 

propios de la región y así de tal manera evitar el consumo  de alimentos 

chatarras  que perjudican su salud.  

 

Concienciar a los trabajadores de salud  a continuar llevando  a cabo los 

programas de salud escolar que vayan en beneficio de los niños, familia  y 

comunidad. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE EL 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NINOS Y NINAS DE EDUCACION 
BASICA DEL CANTON CUENCA 2010. VALORACION DEL BAJO PESO, 
SOBREPESO Y OBESIDAD EN LAS INSTITUCIONES 2010. 
 

INTRODUCCION 
El crecimiento y desarrollo de los escolares se expresa en manifestaciones 

medibles y observables, el crecimiento el peso, la talla y el índice de masa 

corporal son los principales referentes observables y medibles, a través de 

ello se determinan el estado de salud o enfermedad. 

En la investigación actual se aplica al método descriptivo, con cruces de 

variables con un marco lógico de construcción científica o interpretaciones 

cuantitativas y estadísticas de los diversos parámetros. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños/as de la 

Escuela “NICOLAS SOJOS” del Cantón Cuenca mediante la toma de 

peso y talla. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Valorar el peso y la talla de los niños/as de la escuela a través de las 

formulas de Nelson determinando el peso/edad; talla/edad y las curvas de 

NCHS. 

2. Valorar el estado nutricional de los niños/niñas de la escuela “NICOLAS 

SOJOS” mediante los indicadores del Índice de Masa Corporal (IMC) de las 

NCHS 
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3. Identificar los problemas de mal  nutrición: bajo peso, sobrepeso y obesidad 

e informar los resultados generales obtenidos a las autoridades de la 

institución. 

 

METODO DE INVESTIGACION  
Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva. 

 

TECNICA E INSTRUMENTOS 
Entrevista de preguntas abiertas y cerradas registradas en un instrumento 

integral para todos los objetivos de la investigación. 

 
RECOMENDACIONES:  
Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar o 

adolescente y realiza el registro de los datos 

I. SITUACION ECONOMICA: 
1. Ingreso económico familiar 

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    
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2. Actividad laboral de la familia: 

Actividad 
Laboral 

Padre Madre Hijos/as 

Empleado 

publico 

   

Empleado 

privado 

   

Jornalero    

Profesional en 

trabajo publico 

   

Profesional en 

trabajo privado 

   

Otros     

No trabaja    

 

 
II. SITUACION NUTRICIONAL 
3. Numero de comidas al día. 
                            1______        2______         3______       4______     5______ 

4. Características de alimentación familiar (realice los registros según 
corresponda) 

Comidas en 24 horas Tipo de 
alimento 

Calorías por 
alimento 

 

 

Jugo  

 Te  

 Café en leche  

 Infusiones   

 Yogurt  

 Frutas   
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 Pan  

Calorías totales 100-300  

 301-600  

 601-900  

 901-1200  

Almuerzo Sopa  

 Arroz  

 Racion de 

carne pollo o 

pescado 

 

 Frituras  

 Ensalada  

 Dulce(postre)  

Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  

Merienda Sopa  

 Arroz  

 Ración de 

carne pollo o 

pescado 

 

 Infusión o 

colada 

 

Calorías totales 301-600  

 601-900  

 901-1200  
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 Menos de 500  

Otros alimentos en el día   

Calorías   

Calorías por consumo de 
grasas 

  

Calorías por consumo de 
hidratos de carbono 

  

Calorías por consumo de 
proteínas 

  

Dato acumulado: total de 
calorías en las 24 horas 

  

 

III. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA. 
4. Tenencia de  la vivienda. 

Propia _________  Arrendada_________ Prestada_________ 

5. Número de habitaciones 
1____ 2_____3_____4_____5______6_____7_____ 

  7. Dotación de servicios básicos: 
Agua potable _______ 

Luz eléctrica________ 

Servicios sanitarios_______ 

Infraestructura sanitaria_______ 

8. Número de personas que habitan en la vivienda 
1____ 2_____3_____4_____5______6 o más 

9. Número de personas por dormitorio 
1____ 2_____3_____4_____5______ 

10. Número de personas por cama 
1____ 2_____3_____ 
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11. Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda 

Condiciones de la vivienda Apropiada  No apropiada 

Humedad    

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancias a centros/u 

hospitales 

  

Distancia a centros de 

abastecimientos  de alimentos 

  

Distancia a boticas   

Iglesias o centros de oración   

Distancias a centros educativos   

 

IV. SITUACION DE SALUD 
12.  Accesos a servicios de salud 

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Accesos a servicios de salud 

Ministerio de Salud Publica 

 

Accesos de servicio de salud publica  

Acceso a servicio de salud del IESS  

 

13. Condiciones de estado físico, social y mental de las personas de la 
familia 

Condiciones de salud Problemas 
identificados 

Persona o personas 
afectadas 

Estado normal   

Problemas de salud 

crónico 

  

Problemas de salud   
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aguda 

Problemas 

ginecoobstetricos 

  

 

14. Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

Controles sanitarios o cuidados de 
la salud 

Quien lo realiza y la frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios 

habitacionales de la vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidado y control de alimentos   

V. NIVEL EDUCACIONAL 
15. Nivel educativo de persona 

Condición 
educativa 

Padre Madre Hijos Hijos/as Otros 

Analfabetismo      

Primaria completa      

Primaria 

incompleta 

     

Secundaria 

completa 

     

Secundaria 

incompleta 

     

Superior completa      

Superior 

incompleta 

     

Capacitación 

artesanal o técnica 

     

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    144 
 

VI. PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 
Urbana_______              Rural_______ 

 

Procedencia ________ 

Residencia    ________ 

COMENTARIOS: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Cuenca, a     de       2010 

 

Señor padre de familia 

Nosotras Claribel Bermeo, Diana Campoverde, Nataly Espinoza, estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de Universidad de Cuenca estamos realizando 

una investigación relacionada con la valoración del estado nutricional en el que 

se  determinara: bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de esta 

escuela. 

 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobrepeso, u obesidad en 

los niños/as de las instituciones educativas fiscales del Cantón Cuenca la 

misma que se realizara tomando el peso y la talla, se les tomara sin zapatos, 

medias sin chompa o casaca gruesa. 

Con la finalidad de identificar las  condiciones en las que se desenvuelve un 

niño/a, se  le aplicara una encuesta sobre la situación socioeconómica al padre, 

madre o representante  con los resultados de la investigación. 

La presente investigación no representará daño para el niño así como costo 

para la institución o para los padres de familia. 

Si usted está de acuerdo que su hijo o hija forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne a firmar el presente documento, así como consignar su 

número de cedula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración de que irá en beneficio directo de 

los niños/as   

 

________________________                                   ______________________ 

 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: LINDA CLARIBEL BERMEO QUIZHPE 
                DIANA DOLORES CAMPOVERDE PEREZ 
                    NATALY MARIBEL ESPINOZA TAPIA    146 
 

 
 
Valores percentiles del índice de masa corporal en niñas/os y adolescente 

(Tomado de Cronk C, Roche A Am J Clin Nutr 35. 351, 1982) 

 

 PERCENTILES 

Edad 

en 

años 

MUJERES VARONES 

5 10 25 50 75 90 5 10 25 50 75 90 95 

6 12.8 13.5 14.0 15.0 16.0 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3 16.0 17.7 18.7

7 13.1 13.8 14.5 15.6 16.8 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7 16.7 18.5 19.9

8 13.5 14.2 15.1 16.2 17.7 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1 17.4 19.4 21.1

9 13.9 14.6 15.6 16.9 18.7 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6 18.1 20.4 22.3

10 14.4 15.1 16.2 17.5 19.6 24.8 14.5 14.9 15.9 17.1 18.9 21.3 23.4

11 14.9 15.5 16.7 18.2 20.4 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6 19.7 22.2 24.5

12 15.3 16.0 17.3 18.8 21.2 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2 20.4 23.1 25.5

13 15.8 16.4 17.8 19.3 21.9 28.8 16.0 16.3 17.5 18.8 21.1 24.0 26.5

14 16.2 16.8 18.2 19.9 22.5 29.6 16.5 16.9 18.0 19.4 21.9 24.8 27.3

15 16.6 17.2 18.6 20.3 23.0 30.2 17.0 17.5 18.7 20.1 22.5 25.6 28.0

16 19.9 17.5 18.9 20.7 23.5 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8 23.2 26.3 28.6

17 17.1 17.8 19.2 21.0 23.8 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4 23.6 26.9 29.2

18 17.6 18.4 19.7 21.6 24.3 31.2 18.6 19.7 21.0 23.3 25.3 27.4 30.5
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El IMC depende de la edad y el sexo (figura 2), inclusive de la raza. Los valores 

de IMC son más altos para las mujeres en la infancia y en primeros años de la 

adolescencia lo que es acorde con la diferencia de contenido de grasa corporal. 

El peso corporal es la suma del contenido muscular y graso. Se considera que 

las personas con IMC alto casi siempre tienen aumento de la grasa corporal, 

sobre todo niñas y mujeres, por lo que se le ha denominado también “índice de 

adiposidad”.  Los deportistas varones son una clara excepción a esta regla 

dado que su aumento de peso para la talla representa a menudo mayor masa 

muscular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


