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RESUMEN

Introducción: El sobrepeso y la obesidad infantil han tenido un incremento significativo 
a nivel local, regional y nacional. Junto a esto, se ha reportado cambios en los hábitos 
alimentarios y disminución de la actividad física. Por este motivo, este estudio tuvo por 
objetivo evaluar el estado nutricional, los hábitos alimentarios y la actividad física de 
escolares de 6 a 11 años de un establecimiento escolar público en la ciudad de Ibarra, 
Ecuador. 

Material y Método: 261 escolares completaron el estudio. Para determinar el estado nutri-
cional se utilizó la clasificación basada en el índice de masa corporal recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud. Se calculó el porcentaje de grasa corporal con antro-
pometría de pliegues cutáneos. Los hábitos alimentarios se obtuvieron con el recordato-
rio de 24 horas. Para determinar la actividad física se calculó el nivel de actividad física.

Resultados: La prevalencia de sobrepeso fue del 23,3%  y de obesidad del 10,3%, sin 
mayores diferencias de género. El indicador pliegue de tríceps de los escolares mostró 
valores normales en el 90,8% de los escolares. El 51,7% tuvo un consumo de proteínas 
sobre la norma, mientras que en el consumo de calorías, carbohidratos y grasas se 
encuentra bajo la norma; 44,8%, 51% y 44,4%; respectivamente. El nivel de actividad 
física fue intenso en la mayoría de escolares, siendo ligeramente mayor en las mujeres 
(39,8%) que en los varones (34,1%).

Discusión: La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad reportada en el estudio, eviden-
cia explícitamente la magnitud del problema en Ibarra, en concordancia con los reportes 
a nivel nacional.

Palabras claves: escolares, sobrepeso, obesidad, hábitos alimentarios, actividad 
física, Ecuador

ABSTRACT

Introduction: Overweight and childhood obesity have increased significantly at the local, 
regional and national levels. Along with this, it has been reported changes in eating ha-
bits and decrease in physical activity. For this reason, this study aimed to evaluate the 
nutritional status, eating habits and physical activity of schoolchildren aged 6 to 11 years 
of a public school in the city of Ibarra, Ecuador.
Material and Methods: 261 students completed the study. To determine the nutritional 
status, the classification based on the body mass index recommended by the World 
Health Organization was used. The percentage of body fat with anthropometry of skin 
folds was calculated. Eating habits were obtained with a 24-hour reminder. To determine 
physical activity, the level of physical activity was calculated.

Results: The prevalence of overweight was 23.3% and obesity was 10.3%, with no major 
gender differences. The triceps fold indicator of schoolchildren showed normal values in 
90.8% of schoolchildren. The 51.7% had a consumption of proteins on the norm, whe-
reas in the consumption of calories, carbohydrates and fats is under the norm; 44.8%, 
51% and 44.4%; respectively. The level of physical activity was intense in the majority 
of schoolchildren, being slightly higher in the women (39.8%) than in the men (34.1%).
Discussion: The high prevalence of overweight and obesity reported in the study expli-
citly demonstrates the magnitude of the problem in Ibarra, in agreement with the reports 
at the national level.
Key words 
Schooling, overweight, obesity, eating habits, physical activity, Ecuador
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INTRODUCCIÓN 
El sobrepeso y la obesidad son cau-
sados por un desequilibrio energético 
entre calorías consumidas y gasta-
das. A su vez, este desequilibrio está 
relacionado con cambios en los hábi-
tos alimentarios y de actividad física, 
como consecuencia de transformacio-
nes ambientales y sociales asociadas 
al desarrollo y a la falta de políticas de 
apoyo en sectores sociales clave (sa-
lud, educación, alimentación, equidad, 
etc.). De forma general, el sobrepeso 
y la obesidad están relacionados a un 
aumento en la ingesta de alimentos de 
alto contenido calórico que son ricos 
en grasa y a un descenso en la activi-
dad física, debido a los hábitos de vida 
cada vez más sedentarios de muchas 
formas de trabajo, los nuevos medios 
de transporte y la creciente urbaniza-
ción (1). 

La obesidad infantil se asocia con 
una mayor probabilidad de obesidad, 
muerte prematura y discapacidad en 
la edad adulta. El riesgo de contraer 
enfermedades crónicas no transmisi-
bles (ECNT) crece con el aumento del 
índice de masa corporal (IMC), desta-
cándose: enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, trastornos del aparato 
locomotor y algunos cánceres. No obs-
tante, además de estos mayores ries-
gos futuros, los niños obesos sufren 
dificultades respiratorias, mayor riesgo 
de fracturas e hipertensión y presentan 
marcadores tempranos de enfermeda-
des cardiovasculares, resistencia a la 
insulina y efectos psicológicos (1). En 
Ecuador, la hipertensión arterial, dia-
betes mellitus tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares 
son actualmente las principales cau-
sas de enfermedades y muerte (2).

Estimaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para el año 2014 
señalan que 41 millones de niños me-

nores de cinco años tenían sobrepeso 
o eran obesos. Inicialmente este era un 
problema de salud de los países de al-
tos ingresos, pero actualmente ambos 
trastornos aumentan en los países de 
ingresos bajos y medianos, en particu-
lar en entornos urbanos (1). En Ecua-
dor, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT-2012) muestra 
una prevalencia nacional combinada 
de sobrepeso y obesidad en la pobla-
ción escolar (de 5 a 11 años) de 29,9% 
(19% y 10,9%, respectivamente). Se-
gún sexo, la prevalencia es mayor en 
escolares hombres: 32,5% (19,8% y 
12,7%, respectivamente), que en es-
colares mujeres: 27,1% (18,1% y 9%, 
respectivamente). Es decir, 3 de cada 
10 escolares en Ecuador presenta pro-
blemas de sobrepeso u obesidad (2). 

Ramos-Padilla y colaboradores (2015) 
determinan la prevalencia de sobre-
peso y obesidad en 3.680 estudiantes 
escolares y adolescentes ecuatorianos 
del área urbana de la ciudad de Rio-
bamba, provincia de Chimborazo. Los 
resultados revelan que el exceso de 
peso (sobrepeso/obesidad) afecta al 
24,1% de los escolares/adolescentes: 
sobrepeso 17,8% y obesidad 6,3%. El 
sobrepeso es mayor en escolares que 
en adolescentes, 19,4% vs. 16,6%; 
mientras que la obesidad es mayor en 
adolescentes que en escolares, 8,3% 
vs. 4,9%3. Al igual que en la ENSA-
NUT-2012, en este estudio el exceso 
de peso es estadísticamente mayor 
en los escolares hombres 31% que en 
mujeres 24%.

Específicamente en la provincia de 
Imbabura, Oleas (2010) establece la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en 450 escolares entre 6 a 12 años de 
edad de escuelas públicas y privadas. 
Los resultados muestran que el 10% 
tiene sobrepeso y el 4% obesidad, 
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siendo mayor la prevalencia en las es-
cuelas particulares (10,3% y 13,5%, 
respectivamente) y menor en las públi-
cas (0,93% y 8,6%, respectivamente). 
Adicionalmente, la preferencia por el 
consumo de gaseosas incrementa el 
riesgo de adquirir sobrepeso y obesi-
dad, mientras la preferencia de jugo 
de naranja u otra fruta sobre el agua, 
constituyen un factor de protección (4).
La obesidad en escolares es un pro-
blema que se encuentra en incremen-
to en América Latina, concentrándose 
principalmente en las zonas urbanas. 
Un estudio en 80 colegios de Lima 
(Perú) en 2012 muestra que más im-
portante sería la falta de actividad fí-
sica que el volumen de ingesta para 
explicar el sobrepeso y la obesidad en 
escolares (5). Asimismo, Espinoza-Sil-
va y Aguilar-Farías (2015) evaluaron el 
estado nutricional y la capacidad física 
de escolares de 4 a 7 años en un es-
tablecimiento escolar público en Chile. 
Los resultados obtenidos indican una 
alta prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad, 27% y 40%, respectivamente, 
mientras el test de marcha en 6 mi-
nutos se observa un rango de 421,5 a 
504,2 metros, con diferencias según la 
edad (6). 

La ENSANUT-2012 muestra que la 
prevalencia de tiempo dedicado a ver 
televisión y videojuegos en niños de 5 
a 10 años de edad son manifestacio-
nes de una vida sedentaria. Se obser-
va que de 3 de cada 4 niños y niñas 
pasan menos de dos horas, por día 
frente a una pantalla. Sin embargo, 
uno de cada cinco pasa al menos dos 
horas por día en promedio en estos 
pasatiempos sedentarios, y casi el 4% 
por periodos de cuatro horas o más, lo 
que sugiere un patrón importante de 
sedentarismo (2).

En la ciudad de Ibarra, no existen da-
tos que relacionen el estado nutricional 
con los hábitos alimentarios y la activi-

dad física. Consecuentemente, el obje-
tivo del presente trabajo es llenar este 
vació y establecer el estado nutricio-
nal, los hábitos alimentarios y el nivel 
de actividad física en los escolares de 
una unidad educativa de esa ciudad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cuantitativo de 
diseño descriptivo, prospectivo y trans-
versal en escolares de 6 a 12 años 
de la Unidad Educativa Pública “José 
Miguel Leoro Vásquez”, parroquia de 
San Antonio, Ibarra. Se utilizó una 
muestra probabilística de 261 escola-
res matriculados de ambos sexos: 134 
varones y 127 mujeres, y selecciona-
dos aleatoriamente. Los responsables 
de los estudiantes seleccionados para 
el estudio firmaron un consentimiento 
informado, así como los escolares die-
ron su asentimiento. 

A los escolares seleccionados se les 
aplicó el recordatorio de 24 horas, res-
pondido por los responsables, para 
determinar los hábitos alimentarios. En 
el recordatorio de 24, se presentó para 
cada alimento una medida práctica 
para identificar las porciones consumi-
das por los escolares y, con los datos 
obtenidos, se identificó el porcentaje 
de adecuación de la dieta de los ma-
cronutrientes de acuerdo a lo que esta-
blece el Instituto de Nutrición de Cen-
troamérica y Panamá (7). 

Con las evaluaciones antropométricas 
de peso y talla se determinó el índice 
de masa corporal (IMC: kg/m2) de los 
escolares y, con éste, se estableció el 
estado nutricional para clasificarlos en 
bajo peso, normal, sobrepeso y obeso, 
según los estándares de crecimiento 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (8) y del Ministerio de Salud Pú-
blica (9). Adicionalmente, se midieron 
pliegue tricipital y circunferencia media 
del brazo para determinar el porcenta-
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je de grasa de acuerdo a la ecuación 
de Slaughter Lohman. Para la toma del 
peso se utilizó la balanza de bioimpe-
dancia Tanita con capacidad de 136 ki-
los y sensibilidad de 0,1lb. La toma de 
la talla se realizó con una cinta métrica 
de 150 cm en una pared lisa y vertical, 
en un lugar bien iluminado y sin desni-
vel en el piso.

Para determinar la actividad física, se 
aplicó a los representantes de los es-
colares el cuestionario desarrollado 
y validado por Prista y colaboradores 
(10), incluyendo preguntas sobre el 
tiempo en el niño/a dedica a ver tele-
visión, jugar video juegos y/o utilizar la 
computadora. El costo de energía de 
cada actividad se determinó de acuer-
do a las tablas de Ainsworth y colabo-
radores (11). Se multiplicó la frecuencia 
semanal para cada actividad, el gasto 
energético para cada uno de ellas en 
equivalentes metabólicos (METs) y el 
número de horas que los escolares 
realizaban dicha actividad, obtenién-
dose el gasto energético por semana 
para cada actividad. Además, se sumó 
el gasto energético por actividad y se 
dividió para siete y se obtuvo del gasto 
energético por día, el cual se multiplicó 
por el peso del individuo para obtener 
la energía de actividad (EA). Se calcu-
ló la tasa metabólica basal (TMB) y la 
energía por la actividad dinámica es-
pecifica (ADE), a la cual se le sumó la 
energía por actividad física total, para 
la obtención del gasto energético total 
(GET) que se relacionó con TMB y, fi-
nalmente, se obtuvo el nivel de activi-
dad física (NAF).

RESULTADOS

Participaron en este estudio 261 es-
colares (51,3% varones y 48,6% mu-
jeres), con una edad promedio de 11 
años y, según la identificación étnica, 
el 90,0% (235) se autodefinieron como 

mestizos, el 4,2 % (11) como indíge-
nas, el 3,4% (9) como afroecuatoria-
nos y el 2,3% (6) como blancos. La 
distribución por edad fue: 35,2% (92) 
con 11 años de edad, 18% (47) con 6 
años, 16,5% (43) con 7 años, 11,5% 
(30) con 9 años, 11,1% (29) con 10 
años, 7,3% (19) con 8 años y 0,4% (1) 
con 12 años. 

El 90,8% de los escolares tuvieron ta-
lla adecuada para la edad, siendo el 
47,1% eran del sexo masculino y el 
43,7% del sexo femenino, mientras el 
porcentaje restante de escolares (9%) 
presentaron baja talla para la edad 
(Tabla 1). Estos resultados demues-
tran que aún existen problemas de mal 
nutrición por déficit en escolares de la 
ciudad de Ibarra. El indicador de IMC 
para la edad mostró que el 65% de los 
escolares se encuentran en rangos de 
normalidad, siendo el 33,3% del sexo 
femenino y el 31,8% del sexo mascu-
lino. La prevalencia de sobrepeso fue 
del 23,3% (12,6% varones y 10,7% mu-
jeres) y de obesidad del 10,3% (6,1% 
varones y 4,2% mujeres) (Tabla 2). 

En relación a la circunferencia me-
dia del brazo, el 82,3% de escolares 
estuvieron en rangos de normalidad 
(42,5% mujeres y 39,8% varones), el 
10% (5,7% varones y 4,6% mujeres) 
bajo la normalidad y el 7,3% (4,2% 
mujeres y 3,1 varones) sobre la norma-
lidad (Tabla 3). Estos resultados mos-
traron un mayor número de escolares 
varones con desnutrición clínica aguda 
(5,7%) y escolares mujeres con mayor 
acumulación de grasa corporal (4,2%). 
El indicador pliegue de tríceps de los 
escolares mostró valores normales en 
el 90,8% de los escolares (53,6% mu-
jeres y 46,4% varones) y el 8,4% de 
los escolares (4,6% varones y el 3,8% 
mujeres), siendo el grupo más repre-
sentativo las escolares mujeres de 6 
años de edad (Tabla 4). 
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En relación a los hábitos alimentarios, 
el 69% de los escolares consumieron 
cinco tiempos de comida, mientras el 
30,3% registró cuatro tiempos de comi-
da (desayuno, refrigerio en la mañana, 
almuerzo y merienda). Según el por-
centaje de adecuación de los macro-
nutrientes consumidos por la población 
estudiada, el 51,7% tuvo un consumo 
de proteínas sobre la norma, mientras 
que en el consumo de calorías, carbo-
hidratos y grasas se encuentra bajo la 
norma; 44,8%, 51% y 44,4%; respecti-
vamente (Tabla 5). Esto muestro que la 
alimentación que tienen los escolares 
no cubre sus requerimientos nutricio-
nales, siendo un factor de riesgo para 
desarrollar problemas de salud a corto, 
mediano y largo plazo.

Los resultados obtenidos en el ni-
vel de actividad física mostraron que 
los escolares tienen un nivel inten-
so, siendo ligeramente mayor en las 

mujeres (39,8%) que en los varones 
(34,1%). No obstante, al desglosar 
los datos por rangos de edad se evi-
dencia que el 27,9% de los escolares 
de 11 años de edad (14,9% hombres, 
13% mujeres) realizan actividad fí-
sica intensa, seguidos del grupo de 
6 años con el 14,2% (7,3% mujeres, 
6,9% hombres). Mientras los esco-
lares de 8 años de edad realizan ac-
tividad física leve en ambos sexos.

Al relacionar las diferentes variables, 
se encontró una correlación positiva 
entre el IMC/Edad y el NAF, obtenién-
dose una probabilidad de 0,02 (Cuadro 
1). Esto significa que los escolares con 
mayor nivel de actividad física tienen 
un índice de masa corporal normal 
para edad en el rango de normalidad, 
mientras que los escolares que pre-
sentan un nivel de actividad física leve 
son más propensos a tener sobrepeso 
u obesidad.

Gráfico 1. Relación entre Edad, Sexo y Talla/Edad en escolares de la Unidad 
Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”

  Talla/Edad       

 Talla Adecuada Talla Baja Talla Baja Severa     

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Edad n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % 

6 años 22 8,4 20 7,7 3 1,1 1 0,4 1 0,4 0 0,0 47 18,0 

7 años 17 6,5 24 9,2 1 0,4 1 0,4 0 0,0 0 0,0 43 16,5 

8 años 9 3,4 7 2,7 1 0,4 1 0,4 0 0,0 1 0,4 19 7,3 

9 años 11 4,2 16 6,1 0 0,0 2 0,8 0 0,0 1 0,4 30 11,5 

10 años 15 5,7 13 5,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 11,1 

11 años 49 18,8 34 13,0 4 1,5 5 1,9 0 0,0 0 0,0 92 35,2 

12 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Total 123 47,1 114 43,7 10 3,8 11 4,2 1 0,4 2 0,8 261 100,0 
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Gráfico 2 Relación Edad, Sexo e IMC/Edad en escolares de la Unidad Educativa 
“José Miguel Leoro Vásquez”,

Tabla 3 Relación Edad, Sexo e IMC/Edad en escolares de la Unidad Educativa 
“José Miguel Leoro Vásquez”

Tabla 4 Relación entre Edad, Sexo y Pliegue Tricipital en escolares de la Unidad 
Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”,
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Tabla 5 Porcentaje de Adecuación de Macronutrientes consumidos por escolares 
de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”

 Porcentaje de Adecuación  

Nutrientes 
Bajo la 
norma  
(< 90) 

Norma 
(90-110) 

Sobre la 
norma 
(>110) 

Total 

 N° % N° % N° % N° % 
Calorias 117 44,8 85 32,6 59 22,6 261 100 

Proteinas 66 25,3 60 23,0 135 51,7 261 100 

Carbohidratos 133 51,0 83 31,8 45 17,2 261 100 

Grasas 116 44,4 51 19,5 94 36,0 261 100 

 

Cuadro 1 Relación entre estado nutricional y nivel de actividad física de escola-
res de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”,

 Significancia (P<0,05) 

Talla/Edad IMC/E 

Nivel de Actividad Física  0,268 0,020 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio realizado en 261 esco-
lares de 6 a 12 años de un estableci-
miento educacional público, indicó que 
existe una alta prevalencia de sobre-
peso (23,3%) y obesidad (10,3). Estos 
datos indicaron que esta muestra tuvo 
valores más altos que los reportados 
a nivel nacional (ENSANUT-2012) que 
reportó un rango de valores de preva-
lencia de obesidad de 19% y 10,9% 
en este grupo de edad (2). Adicional-
mente se observó un incremento en 
el porcentaje de obesidad al ser estos 
resultados comparados con una publi-
cación similar de la misma región en 
2010 (10,3% sobrepeso, 13,5% obe-
sidad) (4). Estos resultados son simi-

lares a los datos reportados en estu-
dios en países latinoamericanos: Chile 
(sobrepeso 27%, obesidad 40%) (6), 
Argentina (sobrepeso 17.9%, obesi-
dad 16,7%) (12), Bolivia (sobrepeso 
29,6%, obesidad 4,9%) (13) y México 
(sobrepeso 23.6%, obesidad 15,7%) 
(14).

El 9,2% de escolares presenta retardo 
en talla, siendo el sexo femenino es 
el más afectado con el 5%. Esta cifra 
está dentro de los valores reportados a 
nivel nacional por la ENSANUT-2012, 
donde el 15% de la población escolar 
presenta retardo en talla, mostrando 
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la permanencia de desnutrición cróni-
ca, junto con el incremento en la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad. Es 
decir, Ecuador presenta la “transición 
nutricional” expresada por la modifica-
ción de los patrones de alimentación, 
por modificaciones en las necesidades 
nutricionales promedio de la población 
y en la creciente importancia en rela-
ción a la desnutrición aguda de algu-
nas enfermedades nutricionales como 
el retraso crónico de crecimiento, y el 
incremento del sobrepeso, la obesidad 
y las enfermedades crónicas no trans-
misibles (1).

Los resultados de los valores de la cir-
cunferencia media del brazo reflejan 
su sensibilidad para la detección de 
desnutrición clínica, así como un buen 
indicador de composición corporal por 
involucrar tejido graso y muscular. 
Marín-Flores y colaboradores estable-
cen como punto de corte para la de-
tección de desnutrición en escolares la 
circunferencia de brazo igual o menor 
a 16,3cm (16). Los valores obtenidos 
en el grupo de estudio estuvieron por 
encima del punto de corte establecido 
por estos autores, por tanto los esco-
lares se encontraron dentro del rango 
de normalidad. En cuanto al pliegue 
tricipital, el 8,4% de los escolares es-
tuvieron sobre el percentil 90 (sobre la 
norma) y el 0,8% bajo el percentil 10 
(bajo la norma).

Finalmente, el nivel de actividad físi-
ca mostró que los escolares evalua-
dos realizaban actividad física intensa, 
siendo mayor en las mujeres (39,8%) 
que en los varones (34,1%). Además, 
hubo relación entre el nivel de activi-
dad física con el IMC. Es decir, a me-
nos actividad física realizada por los 
escolares mayor el IMC. Por otro lado, 
el Índice de Sedentarismo indicó que 
el grupo de 9 a 10 años de edad eran 
más sedentarios, que el resto de eda-
des. 

Los escolares dedicaron de 4 a más 
horas/día a mirar televisión y de 2 a 
4 horas/día en juegos de video. Es-
tos datos están en concordancia con 
la ENSANUT-2012 que reportó que el 
34% de los escolares son inactivos, el 
38,1% es irregularmente activo y me-
nos de 3 de cada 10 son activos (2).

La alta prevalencia de sobrepeso y 
obesidad reportada en este estudio, 
evidencia explícitamente la magnitud 
del problema en Ibarra, en concordan-
cia con los reportes a nivel nacional. 
Ya realizado el diagnóstico, se hace 
necesaria una intervención interdisci-
plinaria (educación y salud) con la uni-
dad educativa para poder implementar 
acciones. A su vez, estas acciones de-
berían integrar múltiples componentes, 
como promoción de actividad física y 
nutrición saludable, a distintos niveles 
de la población afectada (niños, repre-
sentantes, profesores, ambientes). 

CONCLUSIONES

Se evidencia que en lo que respecta 
al estado nutricional de los escolares 
con el indicador IMC/EDAD existe un 
gran porcentaje de sobrepeso y obe-
sidad en contraste la Talla/Edad revela 
que un pequeño grupo de la población 
presenta baja talla y baja talla severa 
reflejando de esta manera las dos ca-
ras de la malnutrición infantil.
La actividad física tiene una relación 
directa con el indicador IMC/edad ya 
que se demostró que los niños que 
realizaban mayor actividad física tie-
nen un estado nutricional normal en 
tanto que que a menor actividad física 
mayor es el IMC; además, el Índice de 
Sedentarismo indicó que el grupo de 9 
a 10 años de edad eran más sedenta-
rios, que el resto de edades. 
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