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Resumen  

Objetivo: Identificar el estado nutricional de los adolescentes escolarizados, el consumo de alimentos en el colegio y 

su nivel de actividad física de estudiantes de 13 a 18 años de la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral 

(FEARC) de Bogotá durante el año 2019-2020. Materiales y Métodos: El tipo de estudio fue de corte transversal en 

una población de estudiantes de 13 a 18 años de la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral (FEARC) de 

Bogotá durante el año 2019-2020. La muestra fue no probabilística por conveniencia de 110 estudiantes. Resultados: 

El sobrepeso, el riesgo de delgadez y la obesidad; entre sobrepeso y obesidad se encontró en un 28,9%(n=44). Las 

actividades físicas más frecuentes que se realizaron ≥3 veces por semana fueron caminar/correr, jugar futbol y saltar 

en más del 30%. Los alimentos más comunes consumidos fueron los azúcares procesados, los productos derivados de 

cereales en más del 20%. Conclusión: El exceso de peso fue más elevado que la encontrada en el país, se observó que 

los hombres realizan más actividad física que las mujeres, resultados congruentes en encuestas nacionales e 

internacionales. Los alimentos consumidos posiblemente no están siendo ingeridos con la frecuencia recomendada, lo 

que podría repercutir en el rendimiento escolar y salud de estos. 

Palabras clave: Adolescente; Actividad motora; Salud pública; Dieta. 

 

Abstract 

Objective: To identify the nutritional status of adolescents in school, food consumption at school and their level of 

physical activity of students ages 13 to 18 from the Ana Restrepo del Corral Educational Foundation (FEARC) in 

Bogotá during the year 2019-2020. Materials and Methods: The type of study was cross-sectional in a population of 

students ages 13 to 18 years, from the Ana Restrepo del Corral Educational Foundation (FEARC) in Bogotá, during 

the year 2019-2020. The sample was non-probabilistic for the convenience of 110 students. Results: Overweight, the 

risk of thinness and obesity; between overweight and obesity was found in 28.9% (n=44). The most frequent physical 

activities that were performed ≥3 times per week were walking/running, playing soccer and jumping in more than 

30%. The most common foods consumed were processed sugars, products derived from cereals in more than 20%. 

Conclusion: Excess weight was higher than that found in the country, it was observed that males perform more 
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physical activity than females,with consistent results in national and international surveys. The foods consumed are 

possibly not being eaten with the recommended frequency, which could affect their school performance and health. 

Keywords: Adolescent; Motor activity; Public health; Diet.  

 

Resumo 

Objetivo: Identificar o estado nutricional de adolescentes na escola, o consumo de alimentos na escola e seu nível de 

atividade física de alunos de 13 a 18 anos da Fundação Educacional Ana Restrepo del Corral (FEARC) em Bogotá 

durante o ano 2019-2020. Materiais e métodos: O tipo de estudo foi transversal em uma população de estudantes de 

13 a 18 anos da Fundação Educacional Ana Restrepo del Corral (FEARC) em Bogotá durante o ano 2019-2020. A 

amostra foi não probabilística por conveniência de 110 alunos. Resultados: Excesso de peso, risco de magreza e 

obesidade; entre sobrepeso e obesidade foi encontrado em 28,9% (n=44). As atividades físicas mais frequentes 

realizadas ≥3 vezes por semana foram caminhada/corrida, jogar futebol e pular em mais de 30%. Os alimentos mais 

consumidos foram os açúcares processados, produtos derivados de cereais em mais de 20%. Conclusão: O excesso de 

peso foi superior ao encontrado no país, observou-se que os homens realizam mais atividade física do que as 

mulheres, resultados consistentes em pesquisas nacionais e internacionais. Os alimentos consumidos possivelmente 

não estão sendo ingeridos na frequência recomendada, o que pode afetar o desempenho escolar e a saúde. 

Palavras-chave: Adolescente; Atividade motora; Saúde pública; Dieta.  

 

1. Introducción 

El estado de nutrición de los escolares y jóvenes, sus hábitos de alimentación y de actividad física son la base de una 

buena salud. Las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas al exceso de peso, y este a su vez depende de los 

factores anteriormente mencionados.  

En Colombia según la última encuesta de nutrición ENSIN 2015, el porcentaje de niños entre 13 y 17 años con 

sobrepeso y obesidad aumentó del 15,5 % al 17,9 % entre 2010 y 2015; así mismo se identificó que 74% de la población entre 

13 y 17 años no cumple con las recomendaciones de actividad física y 57,9% de los niños entre cinco y 12 años dedican dos 

horas diarias o más a comportamientos sedentarios. En las evaluaciones realizadas a los adolescentes de la Fundación Ana 

Restrepo del Corral se identificaron problemas de retardo en el crecimiento, exceso de peso, consumo de alimentos 

ultraprocesados, y en general bajo consumo de frutas y verduras; también limitada práctica de actividad física.  

Por lo cual se considera indispensable realizar acciones educativas en hábitos alimentarios y en actividad física para la 

promoción de la salud y prevención de estas enfermedades.(Gutiérrez-Martínez et al., 2018) 

El propósito de esta investigación fue identificar el estado nutricional de los adolescentes escolarizados, el consumo 

de alimentos en el colegio y su nivel de actividad física, con el fin de realizar posteriormente un programa de alimentación y 

nutrición que mejore su situación nutricional y de salud 

 

2. Materiales y Métodos 

El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, el diseño fue un estudio de corte transversal descriptivo, que 

tiene como objetivos determinar la prevalencia del evento y sus factores asociados.(Hernández & Velasco, 2000). La población 

fueron estudiantes de 13 a 18 años de la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral (FEARC) de Bogotá durante el año 

2019-2020. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta los alumnos matriculados en 2019 y como criterios de exclusión 

el no querer participar en el estudio. 

La muestra fue no probabilística por conveniencia de todos los adolescentes que cumplan los criterios de selección. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de proporciones, con una proporción esperada del 50%, una 

precisión absoluta del 5%, una confiabilidad del 95% y un tamaño de la población de 153 estudiantes; la muestra fue de 110 

estudiantes. Al final se recolectó toda la población para el diagnóstico nutricional, 69 estudiantes para actividad física y 67 

estudiantes para preguntas sobre tipo de alimentación. 
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Se calcularon los indicadores de riesgo de baja talla, retardo en el crecimiento según la talla para la edad y riesgo de 

sobrepeso y sobrepeso, riesgo de delgadez y delgadez según el Índice de Masa Corporal (IMC) de acuerdo a la resolución 2465 

de 2016 del Ministerio de Salud y Protección social. (Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, 2016) 

Para la valoración de los alimentos consumidos en el colegio se realizó una pregunta a los estudiantes: ¿Con qué 

frecuencia consume el almuerzo que se vende en el colegio? y adicionalmente se realizó una observación de los alimentos 

llevados como refrigerio al colegio clasificándolos de acuerdo a la clasificación de grupos de alimentos de las guías 

alimentarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.(Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia & Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2020) 

Para determinar la actividad física se aplicó el cuestionario PAQ-A. Cuestionario de actividad física para 

adolescentes.(Kowalski et al., 1997) Se indagó sobre cuáles de las siguientes actividades habían realizado en la semana 

anterior y con qué frecuencia: saltar-patinaje-montar bicicleta-atletismo-natación-futbol-beisbol-voleibol-baloncesto-baile-

danza-caminar-correr-ir al gimnasio. 

Los padres de los niños firmaron el consentimiento informado, los niños que participaron firmaron el asentimiento. 

Los investigadores cumplieron con las normas de respeto y confidencialidad de los participantes con base en la Resolución 

008430 de 1993 que rige la investigación en Colombia. 

Según la Resolución 008430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud en Colombia, se considerara  Investigación sin riesgo:  “estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta”. En el momento que se realizó la investigación, los estudios sobre medidas antropométricas y 

encuestas de consumo alimentario y actividad físico no eran indispensable su evaluación al Comité de Ética atendiendo a la 

Resolución 008430 de 1993. Sin embargo, como parte del protocolo del estudio se realizaron los procesos de los 

consentimientos informados de los padres y los asentimientos de las niñas y los niños que eligieron participar. Estos procesos 

incluyeron explicación de la investigación, objetivos, metodología y posteriormente a los niños y padres se les informo sobre 

los resultados y la interpretación de estos y las recomendaciones pertinentes.    

La información se recolectó y depuró en el programa Microsoft Excel versión 365 y se analizó en el programa 

estadístico para ciencia sociales SPSS versión 25 (Propiedad Universidad El Bosque). Las variables cualitativas se analizaron 

por medio de frecuencias y porcentajes, las variables cuantitativas por promedios y desviaciones estándar.  

 

3. Resultados 

Características Sociodemográficas 

El sexo predominante fue el femenino con un 52,9%(n=81), la edad promedio fue de 13,82±1,9 años con un mínimo 

de 11 y un máximo de 19 años. La edad más frecuente fue la de 15 años (Gráfica 1). 
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Gráfica 1 - Distribución de Edad por Años. 

 

El grupo de edad predominante fueron los jóvenes de 15años y los de 14 años. Fuente: Autores. 

 

Diagnóstico Nutricional 

Índice de masa corporal (IMC) para la Edad 

Con respecto al IMC, se resalta en los extremos el sobrepeso, el riesgo de delgadez y la obesidad; entre sobrepeso y 

obesidad se encuentra el 28,9%(n=44) (Gráfica 2).  

 

Gráfica 2 - Distribución de Clasificación de IMC para la Edad. 

 

Cabe resaltar que después del IMC adecuado, el sobrepeso unido con la obesidad fue del 28.9%. Fuente: Autores. 

 

 

Índice de masa corporal (IMC) para la Edad por Sexo 

El sobrepeso es mayor para el sexo femenino que el masculino, mientras que el riesgo de delgadez se presentó más en 

hombres que en mujeres (Gráfica 3). 
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Gráfica 3 - Comparación de IMC para la Edad entre Hombres y Mujeres. 

 

El problema del sobrepeso se presenta más en mujeres, mientras que el riesgo para delgadez se presenta más en hombres. Fuente: Autores. 

 

Talla para la Edad 

Con respecto al retraso en talla y el riesgo de retraso de talla se presentó un 22.2% (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4 - Distribución de Clasificación de Talla para la Edad. 

 

Después de la talla adecuada para la edad, el riesgo de retraso en talla se presentó con mayor frecuencia. Fuente: Autores. 

 

Se encontró mayor presencia en hombres con respecto al retraso en talla y riesgo de retraso en talla (Gráfica 5). 
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Gráfica 5 - Comparación de Talla para la Edad entre Hombres y Mujeres. 

 

Aunque son similares los resultados por sexo, si se presenta mas retraso en talla por parte de los hombres. Fuente: Autores. 

 

Actividad Física 

Las actividades físicas que fueron realizadas ≥3 veces por semana fueron caminar/correr, jugar futbol y saltar; el resto 

de las actividades se realizaron de 1 a 2 veces por semana o no fueron realizadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1 - Distribución de Actividad Física en los últimos siete días. 

Actividad  

0 veces 

n(%) 

1-2 veces   

n(%) 

3-4 veces 

n(%) 

5-6 veces 

n(%) 

Más veces 

n(%) 

Saltar 30(43,5) 16(23,2) 11(15,9) 5(7,2) 7(10,1) 

Patinaje 61(88,4) 7(10,1) 0(0) 0(0) 1(1,4) 

Montar Bici 47(68,1) 11(15,9) 6(8,7) 2(2,9) 3(4,3) 

Aeróbicos 55(79,7) 8(11,6) 5(7,2) 1(1,4) 0(0) 

Atletismo 45(65,2) 10(14,5) 9(13) 4(5,8) 1(1,4) 

Natación 57(82,6) 7(10,1) 3(4,3) 2(2,9) 0(0) 

Baile/Danza 42(60,9) 9(13) 10(14,5) 7(10,1) 1(1,4) 

Fútbol 27(39,1) 15(21,7) 6(8,7) 12(17,4) 9(13) 

Béisbol 63(91,3) 4(5,8) 1(1,4) 0(0) 1(1,4) 

Voleibol 54(78,3) 10(14,5) 2(2,9) 3(4,3) 0(0) 

Baloncesto 48(69,6) 9(13) 6(8,7) 3(4,3) 3(4,3) 

Caminar/Correr 18(26,1) 7(10,1) 8(11,6) 16(23,2) 20(29) 

Gimnasio 60(87) 3(4,3) 0(0) 3(4,3) 3(4,3) 

Las actividades más relevantes fueron caminar/correr, jugar futbol y saltar. Fuente: Autores. 

 

La frecuencia de actividad en clases de educación física fue muy a menudo y siempre. La actividad predominante 

durante el almuerzo fueron correr o jugar fuerte y el deporte activo más frecuente se presentó de 2 a 3 veces por semana; fue 

predominante no realizar ejercicio en la noche. Durante el fin de semana fue frecuente realizar la actividad física 2 a 3 veces. 

Por otra parte, en los últimos 7 días se observó que la actividad física se realizaba de 3 a 4 veces por semana, siendo más 

frecuente si el estudiante no manifestaba estar enfermo la última semana. Además, manifestaron ver TV/videos juegos de 1 a 2 

horas diarias (Tabla 2). 
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Tabla 2 - Distribución de Actividades Físicas por espacios que más se realizan. 

Variable Frecuencia n % 

Clase Educación Física No hace 5 7,2% 

Casi nunca 3 4,3% 

A veces 12 17,4% 

Muy a menudo 23 33,3% 

Siempre 26 37,7% 

Actividad durante Almuerzo Sentarse 22 31,9% 

Pararse o caminar 

alrededor 
13 18,8% 

Correr o jugar un poco 16 23,2% 

Correr o jugar fuerte 18 26,1% 

Días de Deporte muy activo por semana Ninguno 12 17,4% 

1 vez 10 14,5% 

2 0 3 veces 28 40,6% 

4 veces 6 8,7% 

5 veces 13 18,8% 

Práctica de deporte por noche por semana Ninguno 27 39,1% 

1 vez 18 26,1% 

2 o 3 veces 15 21,7% 

4 o 5 veces 9 13,0% 

6 o 7 veces 0 0,0% 

Práctica de deporte por fin de semana Ninguno 8 11,6% 

1 vez 19 27,5% 

2 o 3 veces 31 44,9% 

4 o 5 veces 6 8,7% 

6 o más veces 5 7,2% 

Opción últimos 7 días Poco esfuerzo 17 24,6% 

1-2 veces 19 27,5% 

3-4 veces 20 29,0% 

5-6 veces 13 18,8% 

7 o más 0 0,0% 

Enfermedad semana pasada Si 17 24,6% 

No 52 75,4% 

TV Video Juegos Menos de 1 h 11 15,9% 

1-2 h 28 40,6% 

2-4 h 17 24,6% 

Más de 4 h 13 18,8% 

Aunque se observan que se realizan alguna actividad física, también se distribuye un buen porcentaje en actividades relacionadas con el 

sedentarismo. Fuente: Autores. 

 

Los días de la semana que más actividad física se hacen son los viernes y domingos; además los días que menos se 

practicaron alguna actividad física fueron los miércoles y los lunes (Tabla 3). 
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Tabla 3 - Frecuencia con la que se realiza actividad física (practicar deportes, juegos, bailar o cualquier otra actividad). 

Dia Semana 

Ninguna 

n(%) 

15-30 min 

n(%) 

30 min-1 hora 

n(%) 

Más de 1 hora 

n(%) 

Lunes 28(40,6) 20(29) 12(17,4) 9(13) 

Martes 24(34,8) 22(31,9) 14(20,3) 9(13) 

Miércoles 29(42) 12(17,4) 14(20,3) 14(20,3) 

Jueves 26(37,7) 23(33,3) 13(18,8) 7(10,1) 

Viernes 15(21,7) 19(27,5) 15(21,7) 20(29) 

Sábado 22(31,9) 14(20,3) 18(26,1) 15(21,7) 

Domingo 23(33,3) 13(18,8) 13(18,8) 20(29) 

Cabe resaltar que el fin de semana, con excepción del sábado es cuando más actividad física se realiza. Fuente: Autores. 

 

Alimentos 

Los alimentos más comunes consumidos fueron los azúcares procesados, los productos derivados de cereales y las 

leches procesadas. (Gráfica 6) 

 

Gráfica 6 - Grupos de Alimentos. 

 

Los alimentos que más consumen los niños fueron azucares y cereales y con baja frecuencia las hortalizas. Fuente: Autores. 

 

Con respecto a la frecuencia del consumo del almuerzo más de la mitad de los estudiantes (54.2%) nunca consumían 

almuerzo dentro del colegio y el 38.6% lo hacían todos los días (Gráfica 7). 
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Gráfica 7 - Frecuencia de consumo del almuerzo en el colégio. 

 

Cabe resaltar que al menos el 55.8% de los niños consumen el almuerzo en el colegio por lo menos una vez por semana. Fuente: Autores. 

 

Con respecto a la alimentación realizada en el colegio, predomino en ambos sexos Nunca realizarla, sin embargo, 

dentro los que realizaron todos los días la alimentación en el colegio predomino el sexo masculino (Tabla 4). 

 

Tabla 4 - Distribución de Frecuencia de Consumo de Alimentos por Sexo. 

Alimentación en el 

colegio   Sexo 

Frecuencia   Masculino  Femenino 

Nunca 
 

52,3(23) 
 

56,4(22) 

<3 veces por semana   4,5(2) 
 

5,1(2) 

3 veces por semana   2,3(1) 
 

2,6(1) 

Todos los días   40,9(18) 
 

35,9(14) 

Los hombres son los que mas consumen alimentos en el colegio, aunque fue muy similar con las mujeres. Fuente: Autores. 

 

Los grupos de alimentos de leche, kumis, yogurt, azucares y dulces fueron los que más se consumieron en el 

refrigério (Tabla 5). 
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Tabla 5 - Grupos de alimentos vs # alimentos consumidos en las onces (refrigerio) en el colegio. 

Grupo Número de veces n % 

Grupo1 (Cereales, raíces, 

tubérculos, plátanos) 

0 46 68,7% 

1 13 19,4% 

2 5 7,5% 

3 2 3,0% 

4 1 1,5% 

Grupo2 

(Frutas, verduras, 

leguminosas) 

0 53 79,1% 

1 12 17,9% 

2 2 3,0% 

Grupo3 

(Leche, kumis, yogurt) 

0 43 64,2% 

1 23 34,3% 

2 1 1,5% 

Grupo4 

(carnes, viseras, huevos, 

leguminosas secas) 

0 54 80,6% 

1 11 16,4% 

2 2 3,0% 

Grupo5 

(Grasas) 

0 58 86,6% 

1 9 13,4% 

Grupo6 

(Azucares y dulces) 

0 46 68,7% 

1 10 14,9% 

2 6 9,0% 

3 4 6,0% 

4 1 1,5% 

Los alimentos que mas consumieron fueron el yogurt, leche, azucares entre otros; pero 

alimentos que mas relacionan con la buena alimentación se consumieron en baja frecuencia. 

Fuente: Autores. 

 

4. Discusión  

 La adolescencia es una etapa importante que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de 

fortalezas; es un período de desarrollo de habilidades de autodeterminación y autorrealización.  

Los niños y los jóvenes en edad escolar son un grupo muy vulnerable a los efectos de una nutrición poco balanceada. 

La forma de alimentación durante este período determina el desarrollo psicofísico y emocional, la efectividad en el proceso de 

aprendizaje y tiene influencia en la salud en la edad adulta. 

 

Estado nutricional 

Los resultados obtenidos en la valoración antropométrica de los adolescentes en la institución escolar son similares a 

los obtenidos en la ENSIN 2015 del país, en cuanto a los problemas prevalentes: retardo en talla y exceso de peso.  El retardo 

de talla en el país fue de 9,7 %, en este estudio encontramos una tasa más baja, 5,2 %, con una tasa de riesgo para este 

indicador mayores para los hombres. El exceso de peso nacional fue de 17,9 % ligeramente mayor en las mujeres. En este 

estudio la tasa de exceso de peso de los adolescentes fue de 28,9 %, más elevada que la encontrada en el país, con mayor 

prevalencia de sobrepeso en las mujeres y de obesidad en los hombres.(Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia & 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015)   

El exceso de peso en los adolescentes no es solo un problema de Colombia. En América Latina diferentes estudios 

han encontrado resultados similares.  En México Castañeda et al. en un estudio realizado en 2008, identificó como un 

problema importante en los adolescentes el exceso de peso, con predominio en las mujeres 18,8 % contra 8,7 % de los 
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hombres.  Los hábitos alimentarios de los jóvenes en este estudio no se relacionaron estadísticamente con el estado nutricional; 

sin embargo, clínicamente el grupo de investigadores observó que cuando los hábitos son deficientes el adolescente presenta 

desnutrición, sobrepeso u obesidad. (Castañeda et al., 2008) 

En Venezuela Zambrano y colaboradores en un estudio que evaluó el estado nutricional de 80 adolescentes según su 

Índice de Masa Corporal (IMC), se identificó que, a pesar de un consumo de energía y nutrientes por debajo de los valores de 

referencia, un 30 % de los adolescentes presentaron sobrepeso. El consumo de hortalizas y frutas fue bajo, contribuyendo a un 

aumento del riesgo de padecer enfermedades asociadas a la dieta. (Zambrano et al., 2013) 

 

Actividad física 

La actividad física es un factor protector sobre enfermedades crónicas como el cáncer de colon y cáncer de mama 

entre otras. (Gutiérrez-Martínez et al., 2018) Esta práctica es un comportamiento condicionado por múltiples factores que han 

generado diferentes aproximaciones teóricas para tratar de explicarlo. Estos factores o determinantes se clasifican en (i.) 

Biológicos y del desarrollo, (ii.) Psicológicos y emocionales, (iii.) Socio-culturales y (i.v) Ambiente físico; algunos 

determinantes son modificables como los relacionados con el comportamiento, medio ambiente y características fisiológicas, 

otros en cambio, están determinados genéticamente.(Camargo & Ortiz, 2010)  

Los adolescentes escolarizados de este estudio realizaron actividad física en el colegio durante la semana evaluada, 

especialmente los viernes, y los domingos fuera de la institución.  Las actividades que realizan con mayor frecuencia son 

caminar-correr, jugar fútbol y saltar, realizan también actividad física programada como parte de las asignaturas que reciben en 

la institución.  En niños de 12 y 14 años escolarizados de los Patios-Santander, se encontró que la actividad más relevante (≥ 3 

veces por semana) era caminar con un 52%, correr con un 36.5% y montar bicicleta en un 36.9%, similar en las dos primeras 

actividades a este estudio. (Gelvez et al., 2020)   

En esta investigación los hombres presentaron una mayor actividad física muy activa por días de la semana (≥ 4 días a 

la semana) de 34.4% frente a las mujeres con un 21.7%, aunque no fue significativo (p>0.05). Estos hallazgos se relacionan 

con el estudio realizado en cinco ciudades colombianas en el cual se observó que los hombres realizan más actividad física que 

las mujeres, resultados congruentes en encuestas nacionales e internacionales sobre actividad física en escolares.(Piñeros & 

Pardo, 2010) 

 

En la actualidad en Colombia existe un programa Intercolegiados como Supérate que a partir del año 2012   surgió 

como estrategia nacional a nivel deportivo para vincular a los niños y adolescentes al deporte, el cual ofrece incentivos a los 

participantes y a las instituciones educativas, por lo cual es una gran oportunidad para que el ejercicio físico en incremente en 

nuestro país.(Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia, 2022) 

También es importante resaltar como posible influencia positiva sobre los hábitos de AF y el IMC y tener como 

referencia la presencia de un adulto con nivel de estudios elevados y con un bajo IMC. Esta relación se sustenta en un mayor 

nivel educativo del adulto, lo que puede facilitar un adecuado conocimiento y sensibilidad frente a las recomendaciones sobre 

la práctica de AF y su impacto, promoviendo e inculcando estos hábitos en sus hijos, y menores a su cuidado.(Boente Antela 

et al., 2020)   

 

Alimentos que consumen en el colegio  

En la presente investigación se indagó, por los alimentos que los adolescentes llevan al colegio como refrigerio 

(onces) y la frecuencia en que los escolares almuerzan en el colegio. Los alimentos más comunes consumidos fueron los 

azúcares procesados, los productos derivados de cereales y las leches procesadas. (Gráfica 1). Los instrumentos utilizados en 
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otros estudios para indagar sobre hábitos alimentarios no son totalmente comparables con nuestro estudio sin embargo se 

encontraron resultados similares .En un estudio realizado en México sobre hábitos alimentarios en adolescentes.(Macedo et al., 

2008)  

Se encontró que más de dos terceras partes de los adolescentes (76,9%) no consume frutas y verduras diariamente 

(76,4% mujeres, 77,5% hombres). En nuestro estudio se realizó una observación de los alimentos llevados como refrigerio al 

colegio clasificándolos en 6 grupos de acuerdo a los grupos de alimentos de las guías alimentarias del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. (Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020) 

Se encontró que los refrigerios de los adolescentes contenían pocas frutas y verduras y una mayor cantidad de alimentos 

procesados. (Gráfica 1). 

En una comunidad de escolares en Madrid (España) se reportó el consumo de productos altamente calóricos, pero de 

bajo valor nutricional principalmente en el desayuno, media mañana y merienda.(Calderón García et al., 2018) En los escolares 

del presente estudio se encontró un alto consumo en el refrigerio de alimentos que contienen azúcares procesados ,mayor en 

mujeres (60,6%) que en hombres(55,9%.), procedentes de alimentos de paquete y  un consumo bajo de frutas y verduras ( el 

79,1% de los adolescentes no consumió algún alimento del grupo 2).  En los resultados del ENSIN 2015, los jóvenes de 14 a 

18 años (en un 34.2%) reportan un consumo mayor de comidas rápidas. Igualmente se encontró que 3 de cada 4 individuos 

(menor de 18 años) no consumen hortalizas o verduras diariamente. Los niños y jóvenes de 9 a 18 años reportan un consumo 

diario de embutidos (en un 8.5% y 8.9%) y semanal (56.2% y 55.1%). Los grupos de consumo diario de “alimentos de 

paquete” lo realizan los niños y adolescentes en edad escolar ( 9 a 13 años :21% y de 14 a 18 años: 20%).(Ministerio de Salud 

y Protección Social, Colombia & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015) 

En nuestro estudio se encontró que el 54.2% de los adolescentes no almuerzan en el colegio, aduciendo que consumen 

el almuerzo al llegar a la casa después de la jornada escolar aproximadamente a las 4 o 5 p.m. Esto sugiere que los alimentos 

consumidos por este grupo de estudiantes posiblemente no están siendo ingeridos con la frecuencia recomendada, lo que 

podría repercutir en el rendimiento escolar y salud de estos. 

Encontramos varios factores involucrados en el aumento de peso en los adolescentes en el mundo, que son expresión 

de múltiples factores anteriores.  La nutrición humana es un continuum desde la gestación hasta el final de la vida. Influye el 

estado nutricional de la madre antes y durante el embarazo.(Ogbuji, 2010; Voerman et al., 2019), el tipo de parto y la clase de 

lactancia, así como la alimentación complementaria y la creación de hábitos alimentarios.(Uberos, 2020; Chavarro et al., 2020; 

Sharma & Talukdar, 2019; Lee et al., 2019; Balaban & Silva, 2004) 

Los anteriores aspectos influyen en la programación metabólica que se va construyendo durante la vida.(D’Auria 

et al., 2020) 

Con respecto a la relación entre la actividad física y los hábitos alimentarios, algunos estudios  han  determinado la 

importancia de la práctica de actividad física, determinando que a más altos niveles de actividad física se demuestran más 

adherencia a conductas asociadas a unos hábitos alimentarios  saludables  (Ibarra, 2019) .Al respecto, Roura, Mila-Villarroel,  

Lucía y Adot (2016), concluye que a mayores niveles de inactividad física, también se observa un desmejoramiento en  hábitos 

alimentarios. (Roura et al., 2016) De esta forma, el resultado de estos cambios podría desencadenar desbalances energéticos 

severos, enfermedades crónicas, metabólicas o mortalidad prematura (Salguedo, 2015). 

Se sugiere para los próximos estudios con adolescentes escolarizados realizar seguimientos a los hábitos alimentarios 

y la actividad física durante un periodo de tiempo más prolongado.  
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5. Conclusiones 

El exceso de peso en niños y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública, lo que se consideraba 

que era un problema para los países de primer mundo, con los cambios en la estructura social actual se ha convertido en un 

problema también para países como Colombia, considerado como un país en vía de desarrollo. 

La actividad Física considerada como factor protector para el sobrepeso, se ha disminuido debido al sedentarismo 

propio de las zonas urbanas, los niños y adolescentes han reemplazado juegos relacionados con la actividad física y cada vez 

utilizan más las pantallas, como televisores y teléfonos celulares, lo que podría ser un factor muy relevante para el sobrepeso 

de esta población. 

El cambio en la estructura alimenticia ha sido fundamental para problemas de salud pública, lo alimentos a los que los 

niños cada vez tienen mayor acceso, son los denominados paquetes y bebidas azucaradas, lo que ocasiona que sus 

componentes adicionales no contribuyan a una buena alimentación. 
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