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RESUMEN 

El presente estudio se llevó a cabo en un centro educativo de preescolar, con el 

propósito de investigar la correlación existente entre la nutrición adecuada y el 

rendimiento escolar. Se analizó desde la etapa de gestación hasta los hábitos 

alimentarios actuales de las niñas y los niños, con el objetivo de concientizar a la 

comunidad escolar sobre los beneficios de una alimentación saludable en los 

primeros cinco años de vida. Se busca, así, dar a conocer la importancia de una 

nutrición de calidad y sus repercusiones en la salud de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la vida, la alimentación se convierte en una necesidad humana 

esencial. Por lo tanto, adquirir y aprender estilos de vida saludables en el entorno 

familiar se vuelve primordial en cuestiones alimentarias, con el fin de asegurar una 

nutrición de calidad. El conocimiento sobre los hábitos alimenticios adquiere una 

importancia vital, pues estos perduran a lo largo de toda la vida y pueden tener tanto 

efectos benéficos como perjudiciales para la salud. Desafortunadamente, no se ha 

otorgado la debida importancia a la alimentación saludable, especialmente durante 

los primeros años de vida, etapa en la que su influencia es aún más significativa por 

la alta vulnerabilidad a desarrollar una malnutrición por deficiencia de vitaminas, 

minerales y ácidos grasos esenciales provenientes de los alimentos.  

La malnutrición es un problema a nivel mundial relacionada con la ausencia 

de una dieta balanceada y se presenta como desnutrición, sobrepeso u obesidad; 

aunado a ello, en ambos casos puede existir una deficiencia de vitaminas, minerales 

y ácidos grasos esenciales, lo cual conlleva a una disminución en la capacidad 

motora y cognitiva, que se manifiesta en la infancia de forma negativa en el 

rendimiento escolar; en la adolescencia en las habilidades sociales y, en la adultez, 

afectando la productividad laboral (Calceto et al., 2019). 

La importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades 

crónicas, como la desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y 

algunos tipos de cáncer, así como su papel en el fortalecimiento del sistema 

inmunológico, la salud ósea y muscular, la longevidad, la concentración y sus 

efectos en el rendimiento escolar y el aprendizaje, son desconocidos por gran parte 
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de la población. Por esta razón, es fundamental fortalecer la adquisición de hábitos 

saludables que prevengan la malnutrición en la infancia. De esta manera, tanto 

niñas como niños podrán crecer como adolescentes y adultos sanos, con 

habilidades físicas e intelectuales que promueven un mejor aprendizaje. 

Una alimentación saludable proporciona los nutrientes necesarios para el 

crecimiento físico y desarrollo intelectual, por ello, la importancia de establecer 

hábitos alimenticios saludables desde la infancia, lo cual permitirá la prevención de 

las enfermedades relacionadas con la alimentación. La nutrición adecuada en la 

primera infancia garantiza que se cubran los requerimientos nutricionales cuyo 

efecto será un mejor rendimiento escolar y un aprendizaje óptimo en las etapas 

posteriores a su desarrollo.  

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Emiliano Zapata”, módulo VI, 

ubicado en Villa de Cos, Zacatecas pertenece al movimiento del Frente Popular de 

Lucha por Zacatecas, cuenta con un comedor en donde se brindan menús 

saludables por personal capacitado, el cual se hace de manera general para todos 

los módulos. En la experiencia de quien realizó la investigación al trabajar en este 

Centro, se detectó que, al momento de pasar al comedor, la mayoría del alumnado 

no consume los alimentos en su totalidad, dejando principalmente las verduras lo 

que conlleva a que el personal de cocina deje de lado su preparación, haciendo 

menús rutinarios sin respetar lo establecido por el personal de nutrición. Asimismo, 

se piensa que la causa de ello es la alimentación que se lleva en el entorno familiar.  

La presente investigación, se llevó a cabo con la finalidad de identificar la 

relación existente entre la calidad alimentaria y el rendimiento escolar que presenta 
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el alumnado de preescolar, para ello es importante evaluar la alimentación llevada 

a cabo en el horario de clases y fuera de la escuela. Esto permitirá dar a conocer la 

importancia de la nutrición de calidad durante esta etapa y la manera en la que esto 

contribuye a su desarrollo intelectual, además de ocasionar un impacto favorable en 

el seno familiar, comenzando a adquirir nuevos hábitos que ayuden a tener un buen 

estado de salud.  

Finalmente, se proporcionará a la institución un recopilado de menús que 

cumplan con las leyes de la alimentación (completa, equilibrada, variada, suficiente, 

adecuada e inocua) y que vayan de acuerdo con las características físicas y 

fisiológicas de las niñas y los niños de preescolar, así como adecuado al contexto, 

tratando de crear consciencia sobre el significado que tiene la nutrición en el cuidado 

y mantenimiento de la salud.  

 Para la presente investigación se efectuó una búsqueda de información 

relacionada con la malnutrición y el rendimiento escolar. Para ello en el estado del 

arte se emplearon fuentes bibliográficas internacionales, nacionales y locales sobre 

el tema. Como primera fuente internacional se recurrió a Jaramillo (2016), quien en 

el artículo “Relación del estado nutricional con el rendimiento escolar de los alumnos 

de primaria”, llevó a cabo un estudio de tipo observacional, transversal y analítico 

cuyo objetivo fue el análisis de la relación existente entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico del estudiantado de primaria de una Institución Educativa 

de San Sebastián de Quera, distrito de Santa María del Valle-2012, España. 

Los resultados fueron que 60.7% del alumnado padece desnutrición crónica, 

37.1% se encuentra en estado normal y 2.2% son delgados. El 60.7% se encuentran 
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con muy buen rendimiento, indicando que no existe una relación significativa entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico. Sin embargo, precisa que existen 

otros indicadores a tomar en cuenta como el análisis a fondo de la alimentación que 

llevan a cabo las familias en casa para saber el tipo de nutrición que se está 

generando.  

El artículo “Alimentación saludable como factor influyente en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de instituciones educativas en Ecuador”, escrito por los 

autores y autoras Bajaña et al. (2017) describe a la alimentación saludable como 

factor fundamental para la prevención de enfermedades crónicas, de tal forma que 

es indispensable para garantizar que las actividades físicas e intelectuales de niñas 

y niños sean óptimas durante los primeros cinco años de vida, ya que el sistema 

nervioso central se desarrolla en un 90%, siendo sensible a cualquier déficit 

nutricional.  

En este sentido, la falta de interés de las madres y los padres de familia por 

la alimentación de sus hijas e hijos ha tenido como consecuencia que se presente 

desnutrición, sobrepeso y obesidad en la infancia, por ello la importancia de la 

concientización sobre el aporte adecuado de nutrientes que, sin duda es 

fundamental para evitar cualquier enfermedad relacionada con la alimentación 

(Bajaña et al., 2017). 

  Ocaña & Sagñay (2020) en el artículo denominado “La malnutrición y su 

relación en el desarrollo cognitivo en niños de la primera infancia” mencionan que 

durante los primeros tres años de vida existe un crecimiento acelerado por lo que la 

alimentación es relevante para el desarrollo cognitivo, de tal forma que, la 
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malnutrición por exceso o déficit trae como consecuencia la disminución del 

desarrollo mental e intelectual, que repercutirá en su rendimiento escolar y sus 

capacidades para enfrentarse a la vida. Por tanto, la malnutrición tiene influencia 

directa con el desarrollo conductual, cognitivo, social y afectivo en etapas 

posteriores, ya que el neurodesarrollo requiere de sustentos neurobiológicos 

proporcionados principalmente por los alimentos. 

En el contexto nacional los autores como Vázquez & Romero (2008), en el 

estudio denominado “Esquemas de alimentación saludable en niños durante sus 

diferentes etapas de la vida. Parte II. Preescolares, escolares y adolescentes”, 

mencionan que, durante las dos primeras etapas, es importante ofrecer alimentos 

sanos y variados para cubrir los requerimientos nutricionales de vitamina A, vitamina 

B6, vitamina D, riboflavina, folato, calcio, hierro, magnesio, fósforo y zinc sin la 

necesidad de imponer una alimentación rígida. Los autores definen al desayuno 

como la comida más importante y la que más se omite; además, hacen énfasis en 

la educación nutricional por la facilidad de adquirir nuevos conocimientos sobre 

hábitos alimenticios saludables. 

Años más tarde una revisión titulada “Malnutrición y rendimiento escolar en 

niños de educación primaria”, cuya autora Torres (2019), reporta que, debido a la 

situación económica de muchas familias, la malnutrición no solo afecta la salud, sino 

también el rendimiento escolar en la infancia puesto que, no se cumplen con las 

necesidades nutricias requeridas de acuerdo con la edad. Las niñas y los niños 

mexicanos sufren de malnutrición, ya sea por déficit (desnutrición) o exceso (y 

obesidad) o bien, por los desequilibrios en la ingesta de energía, ocasionando 
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deficiencias en hierro, ácido fólico, yodo y vitamina A. Existe en México un 13.6% 

de los infantes con desnutrición crónica, lo que representa 1.5 millones. La 

desnutrición crónica tiene efectos adversos en la morbilidad, mortalidad, desarrollo 

psicomotor, desempeño intelectual y físico de escolares (Torres, 2019).   

 La investigación establece que el bajo aporte de nutrientes puede 

presentarse como anemia,1 que afecta de manera directa o indirecta al cerebro por 

la disminución de oxígeno y como consecuencia un desarrollo más lento del sistema 

inmune, siendo más susceptible a enfermedades infecciosas. Según Torres (2019), 

quienes padecen desnutrición crónica presentan dificultad para concentrarse, 

debilidad, cansancio, rezago académico y mala salud en general; el aumento del 

índice de inasistencias que, además lleva a un rezago académico, también afecta 

su desenvolvimiento social. 

  Otra referencia nacional de reciente publicación es el artículo “Fundamentos 

teóricos que sustentan el desarrollo de un protocolo de investigación dirigido al 

favorecimiento de una buena nutrición y su impacto en el rendimiento escolar de los 

alumnos del 2do grado de la escuela primaria Ignacio Ramírez de Cocula, Guerrero” 

escrito por Mendoza (2020). La información hace énfasis en que la alimentación en 

la infancia debe satisfacer los nutrientes de acuerdo con la edad, lo que se logra 

mediante la creación de hábitos alimenticios saludables. La educación nutricional 

es un derecho, por ello, se han creado programas de nutrición en centros escolares 

para favorecer el aporte de nutrientes, ya que la capacidad de aprendizaje, lenguaje, 

                                                
1 La anemia es una enfermedad de la sangre que se define como la disminución de la concentración 

de hemoglobina en el organismo, cuyos valores normales son por encima a los 12 gramos por 
decilitro en la mujer, y a 13,5 en el hombre (Moreira & López, 2009). 
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atención, memoria, funciones ejecutivas, rendimiento cognitivo y los estados de 

ánimo, están ligados al consumo de ciertas sustancias contenidas en alimentos 

específicos. Además, el rendimiento escolar también está relacionado a la historia 

nutricional infantil, sin dejar de lado el entorno familiar, el nivel socioeconómico y el 

contexto social que rodea a niñas y niños. 

 Gutiérrez et al. (2020) en su investigación “Estudio nutricional en población 

de nivel básico de Villa de Cos, Zacatecas” se hace un estudio de carácter 

observacional, descriptivo y transversal donde se realizaron evaluaciones 

antropométricas en tres instituciones educativas utilizando las tablas de crecimiento 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar la prevalencia de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. Se encontró que existe mayor índice de 

sobrepeso y obesidad en nivel primaria, por tanto, urge la capacitación constante 

de las personas cuidadoras sobre hábitos alimenticios sanos que permitan tener un 

peso adecuado para la edad y evitar la aparición temprana de enfermedades 

crónicas.  

Las autoras mencionan que un estado nutricional óptimo favorece el 

crecimiento y desarrollo, mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades 

cotidianas y protege al individuo de las enfermedades y trastornos relacionados con 

la alimentación. Además, la detección temprana de algún tipo de malnutrición ayuda 

a intervenir con las medidas terapéuticas oportunas que mejoren el estado nutricio 

del alumnado e identificar problemáticas que sientan las bases para el 

establecimiento de estrategias de atención en esta población. 

 Martínez (2021) en su estudio “Aprender hábitos alimenticios saludables en 
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la escuela. Caso: tercer y cuarto grado, primaria “Miguel Hidalgo”, Laguna Grande, 

Monte Escobedo, Zacatecas (2019-2021)” menciona que la escuela es un espacio 

físico y social para transformar el comportamiento alimentario de las y los infantes. 

Se encontró que los hábitos alimenticios no apropiados influyen en el desempeño 

escolar del alumnado. Además, el nivel de conocimiento de docentes, madres y 

padres de familia es escaso y parcialmente erróneo en cuanto al significado de 

alimentación saludable, sin plena conciencia del valor nutricional de los alimentos 

ingeridos en el hogar.  

 Posterior a ello, la autora hace referencia que el valor nutricional de los 

alimentos se ve afectado no solo por procesos de industrialización sino por la 

preparación doméstica, asimismo su aprovechamiento depende también de las 

condiciones fisiológicas (edad, sexo, etapa reproductiva) y patológicas 

(enfermedades) de quienes las consumen. Por tanto, la educación nutricional al 

consumidor es importante para la comprensión y adopción de hábitos alimenticios 

sanos y conscientes. Sin embargo, no basta con enseñarse en una simple clase, 

sino convertirse en un aprendizaje constante, donde se involucren principalmente a 

todos los miembros dentro del hogar, escuela, sociedad y gobierno de manera 

responsable.  

Con base en la información obtenida el planteamiento del problema se centra 

en que las niñas y los niños tienen derecho a recibir una nutrición de calidad para 

favorecer su crecimiento y desarrollo, lo cual permitirá satisfacer la demanda de 

nutrientes como son vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales 

fundamentales para el desarrollo cerebral en los primeros cinco años de vida, ya 
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que de no ser así se verá afectado el rendimiento escolar que puedan presentar en 

nivel preescolar y etapas posteriores de la vida si no son corregidos a tiempo. Con 

ello, el autor José Ramiro Ocaña Noriega y la autora Gloria Susana Sagñay Llinin 

concluyen que:  

“La nutrición es un proceso que se da desde la gestación y de ella depende 
el desarrollo cerebral y cognitivo del ser humano. La malnutrición en la 
primera infancia conlleva a efectos negativos en el desarrollo conductual y 
cognitivo, con bajo rendimiento escolar limitando sus capacidades para 
enfrentarse a la vida. Los efectos de la desnutrición crónica influyen de 
manera negativa en el desarrollo de los niños particularmente en funciones 
neurocognitivas como el lenguaje, memoria, procesamiento de información 
y vocabulario, así como también en el desarrollo psicomotriz e intelectual de 
los niños” (Ocaña & Sagñay, 2020, pp. 250-251).  

 

Sin embargo, la alimentación es un tema que carece de importancia para gran parte 

de la población, ya que, en infinidad de ocasiones, se tiene la idea de que comer 

sano implica un gasto monetario bastante alto, lo cual no es así, incluso teniendo 

los alimentos de la canasta básica se puede crear un plato saludable y lleno de 

nutrientes. Asimismo, en la actualidad se cuenta con poco o nulo conocimiento 

acerca de los efectos que trae consigo la calidad de la alimentación consumida día 

con día, lo que lleva a una necesidad de educar a la población en una alfabetización 

alimentaria que involucre conocimientos y habilidades necesarios para entender 

cómo realizar la planificación, selección, preparación y consumo de alimentos de 

manera adecuada.  

Es imprescindible concientizar a madres y padres de familia para adquirir el 

compromiso de ofrecer alimentos sanos a sus hijas e hijos en todo momento. 

Además, en la etapa escolar, el colectivo docente juega un papel significativo para 

el fortalecimiento de los hábitos alimenticios. El profesorado debe adquirir el 

compromiso conjunto con las familias para llevar conocimientos al alumnado sobre 
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el valor que tienen los alimentos que consumen, así como, el impacto en su estado 

de salud, puesto que en las escuelas de educación básica no se cuenta con 

personal capacitado para impartir educación nutricional.  

De acuerdo con Tarazona (2021) el conocimiento materno sobre 

alimentación saludable tiene influencia significativa en el estado nutricional de las 

niñas y los niños de nivel preescolar, debido a que son las mamás quienes 

comúnmente se encargan de esta tarea. Además, se considera conveniente la 

capacitación docente respecto al tema para poder proponer actividades durante el 

ciclo escolar como “loncheras saludables” o “minichef” lo que permitirá ampliar 

opciones de alimentación en esta etapa de la vida.  

Debido al efecto que tiene la calidad de la nutrición en la primera infancia, se 

considera necesario encontrar la relación entre el rendimiento preescolar y la 

calidad de la alimentación que se lleva dentro y fuera de la jornada escolar de 

manera individual, por tanto, se tiene como pregunta de investigación: ¿Cómo se 

relaciona la calidad nutricional y el rendimiento que presenta el alumnado en el 

CENDI “Emiliano Zapata” módulo VI, de Villa de Cos, Zacatecas? Esto permitirá dar 

a conocer a las familias y al profesorado el impacto de la creación de una cultura 

alimentaria para tener una infancia sana, lo cual va a repercutir en la etapa adulta.   

 Con base en la pregunta anterior se establece la siguiente hipótesis. La 

calidad de la nutrición llevada a cabo durante los primeros cinco años de vida tiene 

impacto significativo en el rendimiento escolar del alumnado del CENDI “Emiliano 

Zapata” módulo VI de Villa de Cos. La alta demanda de nutrientes como vitaminas, 

minerales y ácidos grasos esenciales característicos de esta etapa presenta una 
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alta vulnerabilidad de no ser cubiertos de manera adecuada y pasar desapercibida, 

debido a que la deficiencia de dichos micronutrientes no presenta signos que 

puedan ser detectados con facilidad por las personas cuidadoras.  

 En estos términos el objetivo general fue encontrar la relación entre la calidad 

nutricional que lleva el alumnado de preescolar dentro y fuera de la jornada escolar 

con el rendimiento escolar que presentaron en el CENDI “Emiliano Zapata” módulo 

VI, Villa de Cos, Zacatecas. Para posteriormente dar a conocer la importancia de 

crear una cultura alimentaria a base de hábitos saludables en toda la comunidad 

escolar que pueda concientizar al alumnado, profesorado, madres y padres de 

familia sobre sus beneficios en la salud desde la primera infancia. Asimismo, los 

objetivos específicos se dividieron en cuatro aspectos: 1) Identificar la nutrición de 

calidad; 2) Definir la malnutrición y el rendimiento escolar; 3) Describir las 

características sociodemográficas y socioeconómicas de Villa de Cos, Zacatecas y 

4) Analizar la relación de la calidad de la alimentación con el rendimiento escolar de 

la población de estudio.   

 El marco conceptual se sintetiza a tres conceptos abordados en la 

investigación, el primero fue la definición de nutrición, la cual es una ciencia cuyo 

objeto de estudio menciona la relación que existe de los alimentos con las 

necesidades de nutrientes de las personas y, a su vez con las enfermedades que 

se producen por la ingestión insuficiente o excesiva (Izquierdo et al., 2004). El 

segundo es el concepto de malnutrición, que se refiere a las carencias o excesos 

de energía, proteínas, vitaminas y minerales, el cual engloba la desnutrición, 

sobrepeso y obesidad (OMS, 2023). Finalmente, el rendimiento escolar tiene como 
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propósito alcanzar una meta educativa o aprendizaje y es alcanzado con la 

integridad en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El 

rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y 

ambientales que determinan las aptitudes y experiencias (Lamas, 2015).  

 En la tabla 1 se muestra la metodología utilizada en la investigación 

monográfica, la cual fue tipo cualitativa de carácter explicativa y correlacional 

simple, ya que se analizaron los efectos que tiene el tipo de alimentación en las 

niñas y niños menores de cinco años en el rendimiento escolar, para ello se tomó 

en cuenta desde el proceso de gestación de la madre, lo cual permitió profundizar 

sobre los hábitos alimenticios que se llevaron en esa etapa y los que lleva 

actualmente la niña o el niño de nivel preescolar en casa, para posteriormente 

identificar la relación entre ambos.  

Tabla 1. Metodología de la investigación monográfica 

   

Fuente: elaboración propia 

El proceso metodológico para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en 

tres etapas. En la primera se consultaron a las maestras frente a grupo para 

identificar al estudiantado con rendimiento escolar alto, medio y bajo, quienes se 

Explicativa 

•Análisis de los efectos de la nutrición en los primeros cinco años de vida.

•Describir los nutrientes esenciales que contribuyen al funcionamiento y
desarrollo adecuado del cerebro en la primera infancia.

•Análisis de los diversos factores detonantes para favorecer la lamnutrición.

•Revisión teórica sobre la malnutrición y sus consecuencias en el rendimiento
escolar.

Correlacional simple

•Encontrar la relación entre nutrición de calidad y rendimiento escolar, en el cual
se utilizaron los resultados de las entrevistas para hacer la comparación.
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evaluaron de manera cualitativa mediante listas de cotejo y fichas descriptivas 

elaboradas por ellas tomando en cuenta los diferentes campos formativos. En la 

segunda etapa se realizó una entrevista a madres y padres de familia para obtener 

información sobre la alimentación dentro de su núcleo familiar para hacer una 

comparación con el rendimiento escolar actual. En la última etapa se llevó a cabo 

un proceso de observación participante en el comedor durante el momento en que 

el alumnado consume los alimentos. Esto se hizo con el propósito de identificar si 

están consumiendo la totalidad de los alimentos que se les ofrecen y determinar los 

factores que pudrían influir en ello.  

 La estructura del trabajo está compuesta por tres capítulos, el primero titulado 

“Importancia nutricional en la infancia” donde se aborda la importancia de la 

alimentación saludable desde el momento de la concepción hasta los primeros cinco 

años de vida. Este marco conceptual permite realizar un análisis profundo a cerca 

de los efectos de la nutrición en el desarrollo intelectual y cognitivo, lo cual repercute 

a corto y largo plazo. Asimismo, se resumen las leyes y normas que protegen la 

seguridad alimentaria en la infancia, haciendo que esta sea saludable para 

garantizar el adecuado aporte de nutrientes. Además, se señala a la educación 

nutricional como un eje transversal e implica el compromiso de las familias y el 

profesorado para la adquisición de hábitos alimenticios benéficos para la salud.  

El segundo capítulo tiene por nombre “Malnutrición y rendimiento escolar” 

donde se explica de manera detallada la desnutrición, sobrepeso y obesidad, así 

como la malnutrición ocasionada por la deficiencia de vitaminas, minerales y ácidos 

grasos esenciales, que normalmente pasa desapercibida puesto que los signos y 
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síntomas no son fácilmente reconocibles pudiendo estar presente tanto en déficit 

como en exceso de energía consumida. Posteriormente se describe el rendimiento 

escolar a manera detallada, el cual va más allá de una evaluación sumativa, 

tomando en cuenta el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas que 

presenta el alumnado con base en la comprensión de un tema, así como su manera 

de desarrollarlo.  

Finalmente, en el tercer capítulo “Relación entre nutrición de calidad y 

rendimiento escolar en preescolar” se hace una descripción detallada de la 

institución donde se llevó a cabo el trabajo y se plasman los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Los resultados reflejan la 

relación existente entre la calidad de la nutrición de las niñas y los niños mediante 

el análisis de los hábitos alimentarios recabados de las entrevistas, los cuales son 

representados mediante gráficas. En este capítulo se da a conocer que las niñas y 

los niños cuya alimentación ha sido saludable desde el proceso de gestación de la 

madre hasta la actualidad han favorecido la demanda de nutrientes mejorando el 

rendimiento escolar.  

Con este trabajo se espera contribuir a la comunidad escolar a crear 

conciencia sobre la adopción de hábitos alimenticios saludables en las diferentes 

etapas de la vida priorizando la infancia, ya que es donde se forman las bases para 

desarrollar su perdurabilidad. Además, es fundamental establecer el objetivo de 

capacitar al profesorado de educación básica para la adquisición de conocimientos 

en temas en calidad alimentaria, que puedan brindar al alumnado y sus familias las 

bases para crear una alfabetización alimentaria con base en sus necesidades.  
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CAPÍTULO I 

IMPORTANCIA NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 

 

En el presente capítulo se abordará la importancia de la calidad de la nutrición en el 

desarrollo cognitivo de niñas y niños durante los primeros años de vida. También se 

explorará su influencia en etapas posteriores como la escolar, la adolescencia y la 

adultez. Además, se revisarán las normas oficiales establecidas para asegurar una 

alimentación adecuada en la infancia, así como el papel que desempeñan las 

madres y los padres en cuanto a sus responsabilidades y obligaciones para 

garantizar el acceso de sus hijos e hijas a una alimentación segura. De esta manera, 

se busca asegurar un estado nutricional óptimo. 

 Posteriormente, se puede definir el estado nutricio como una relación 

antropométrica basada en las tablas de referencia donde se obtienen índices 

básicos como peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, Índice de 

Masa Corporal (IMC) y perímetro cefálico para la edad (ver imágenes 1-10), además 

de considerar el aporte adecuado de nutrientes proveniente de los alimentos de 

consumo diario (Abeyá, 2009). Estos indicadores permitirán determinar si existe 

desnutrición, sobrepeso u obesidad de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la OMS (2023) e identificar los posibles riesgos a la salud por alguno de estos 

padecimientos.  

Además, se analiza el significado que tienen de los hábitos alimenticios 

saludables desde el seno familiar y su eficacia en el sano desarrollo de niñas y 

niños. Por consiguiente, los hábitos alimenticios saludables tienen una influencia 
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positiva en la prevención de enfermedades crónicas, las cuales, tendrán significado 

relevante en el desarrollo cognitivo que puede verse reflejado en el rendimiento 

académico en edad preescolar, escolar y posteriores (Calceto et al., 2019). No 

obstante, cabe aclarar que no es el único factor que puede interferir de manera 

directa en el rendimiento escolar, sin embargo, toma relevancia debido al aumento 

de malnutrición y el bajo consumo de alimentos naturales desde edades tempranas.   

 También se aborda la educación nutricional desde la perspectiva de familia y 

escuela, donde se analiza el conocimiento de madres, padres y docentes, acerca 

de la importancia de una nutrición de calidad en la prevención de enfermedades 

crónicas, el sano desarrollo en la infancia, así como su impacto en el rendimiento 

escolar, en conjunto con la comprensión de los estándares involucrados para 

cumplir con una alimentación saludable, los cuales, están basados en las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) que se encuentran descritas en el apartado 1. 2.  

 Con base en lo anterior, la educación nutricional en la etapa escolar cobra 

relevancia porque el alumnado comienza con la adquisición de conocimientos que 

pueden ser aplicados en su vida diaria. Es de vital importancia que maestras, 

maestros y personal de apoyo reciban una adecuada capacitación en temas de 

nutrición para brindar un aprendizaje significativo sobre el valor de alimentarse 

correctamente. En las instituciones con servicios de alimentación, capacitar al 

personal de cocina se convierte en una necesidad para garantizar que el 

estudiantado reciba una alimentación balanceada durante la jornada escolar.  
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1.2 Alimentación saludable en los primeros años de vida (0 a 5 años) 

Una alimentación saludable es aquella que proporciona todos los nutrientes que el 

cuerpo necesita para el buen funcionamiento del organismo con la finalidad de 

preservar la salud o mejorarla. En México, existe una guía alimentaria conocida 

como plato del bien comer y se encuentra distribuido en tres grupos de alimentos: 

verduras y frutas, cereales y tubérculos, así como, leguminosas y alimentos de 

origen animal. Para garantizar que exista una alimentación adecuada, se debe 

incluir al menos un alimento de cada grupo en la dieta diaria (OMS, 2018). 

 También en la NOM-043-SSA2-2012 (Anexo B) se define la alimentación 

correcta o saludable como los hábitos alimentarios que involucran una serie de 

conocimientos en la materia a tratar. Dichos conocimientos cumplen con las 

características específicas en las diferentes etapas de la vida, de manera que, en la 

infancia se promueve el crecimiento y desarrollo adecuados y, en los adultos 

permite conservar la salud mediante un peso y talla adecuados, lo cual, previene el 

desarrollo de enfermedades relacionadas con la alimentación.  

Según la OMS (2018), llevar una dieta sana ayuda a prevenir la malnutrición 

en todas sus formas evitando enfermedades no transmisibles y trastornos. Una dieta 

saludable incluye el consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, 

legumbres, frutos secos y cereales integrales. Deben consumirse al menos cinco 

porciones de frutas y verduras al día, lo cual, reduce el riesgo de desarrollar 

enfermedades no transmisibles y garantiza un adecuado aporte de fibra. Asimismo, 

se debe limitar en la mayor medida posible el consumo de azúcares simples como 

miel, jarabes, zumos y concentrados de fruta. Las grasas deben formar menos del 
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30% del valor calórico total proveniente de pescados, aguacates, frutos secos, 

aceites de girasol, soya, canola y oliva. 

En los primeros dos años de vida, una nutrición óptima impulsa un 

crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. La alimentación saludable es 

fundamental desde la etapa prenatal siendo necesaria hasta los primeros 5 años de 

vida para apoyar el crecimiento y desarrollo adecuado, debido a que en esta etapa 

se lleva a cabo el 90% del desarrollo cerebral, se considera vulnerable a cualquier 

déficit nutricional. La importancia de una nutrición de calidad en la infancia se refiere 

a que niñas y niños reciban los nutrientes adecuados de acuerdo con su edad a fin 

de favorecer un estado nutricio óptimo que permita el neurodesarrollo adecuado 

(Bajaña et al., 2017; OMS, 2018).  

Debido a que las necesidades nutricionales de los infantes son altas para 

sostener su rápido crecimiento, se recomienda la lactancia exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida, ya que además de satisfacer las necesidades 

nutricionales fortalece el sistema inmunológico, protege de infecciones, bacterias y 

virus dañinos. Adicionalmente, la lactancia se ha asociado con la reducción de la 

obesidad y otras enfermedades crónicas (Black & Creed-Kanashiro, 2012).  

Posteriormente, durante la introducción de alimentos diferentes a la leche, se 

debe tener especial cuidado en el tipo de alimentación que se ofrece a las y los 

bebés, puesto que, deben basarse en las leyes de la alimentación para asegurar 

que sea balanceada. Al momento de ofrecer purés y papillas deberán estar 

preparadas con alimentos naturales sin sal ni condimentos adicionales, esto 

permitirá que se acostumbren a los sabores neutros para que sea más fácil su 
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aceptación por las verduras cuando se incorporen a la alimentación familiar. Debido 

a que en esta etapa no existe una comprensión sobre el significado de alimentación 

saludable, es responsabilidad de madres y padres de familia ofrecer alimentos 

sanos en todo momento para garantizar un adecuado aporte de nutrientes.  

Los requerimientos nutricionales varían según el Gasto Energético Basal 

(GEB) y grado de Actividad Física (AF), de tal forma que, es muy variable de 

acuerdo con la edad. El desequilibrio entre consumo de nutrientes y gasto basal es 

la causa de aparición de déficit o exceso de peso. Las necesidades energéticas van 

cambiando a lo largo de las etapas de la vida, de tal forma que implica la necesidad 

de adaptar la ingesta de alimentos acorde a estas variaciones. Las 

recomendaciones entre los 4 y 8 años son de 1200 a 1800 kcal y de los 9 a 13 años 

de 1600 a 2000 kcal (Moreno & Galiano, 2015).  

Durante la etapa de preescolar la alimentación forma un constituyente social 

determinante de vital importancia en el desarrollo físico y mental puesto que, es 

donde se comienza con la formación de hábitos alimenticios que definirán su futuro 

nutricional, de tal forma que, las personas encargadas de su cuidado tendrán un 

papel fundamental para educar a sus hijas e hijos en esta temática. Las edades 

comprendidas entre los 3 y 5 años marcan el desarrollo cognitivo, ya que, es donde 

comienzan a crear su dominio e independencia, así como, las bases del 

pensamiento lógico (Abadeano et al., 2019). 
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1.1.1 Nutrición en el embarazo y lactancia 

El embarazo es un periodo en la vida de la mujer en el que existe un aumento en la 

demanda de nutrientes para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del feto. La 

mejor manera de satisfacerlas es alimentarse de manera saludable, tal como, llevar 

una dieta que cumpla con las leyes de la alimentación y, por ende, cubrir las 

necesidades nutricionales tanto de la madre como del feto. Los nutrimentos como 

aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales son necesarios para el 

neurodesarrollo, ya que, el embrión o feto, dependen exclusivamente del aporte 

materno (Flores-Quijano & Heller-Rouassant, 2016). 

El ajuste del metabolismo de los nutrientes durante la gestación es evidente 

durante las primeras semanas posteriores a la concepción y a lo largo del embarazo. 

La finalidad es que existan los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades 

de demanda del feto, las cuales, están genéticamente programadas por su 

crecimiento y desarrollo, de tal forma, que se pueda llevar a cabo el funcionamiento 

de las vías metabólicas específicas, al igual que, el desarrollo de las estructuras 

fetales (Brown, 2014).   

 En el metabolismo de nutrientes están considerados los carbohidratos, 

proteínas, lípidos o grasas, vitaminas y minerales; cada uno tiene un metabolismo 

específico y, por tanto, la función de cada uno es distinta. Las cantidades de los 

nutrientes varía en cada mujer gestante porque se consideran diferentes factores, 

por ejemplo, el peso antes del embarazo, la actividad física diaria, los meses de 

gestación, algún tipo de patología como desnutrición, sobrepeso, obesidad, 

hipertensión o diabetes antes o durante el embarazo, que son factores 
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determinantes para realizar ajustes en sus requerimientos (Flores-Quijano & Heller-

Rouassant, 2016).  

 El metabolismo de los carbohidratos presenta muchos ajustes, mismos que 

promueven la disponibilidad de glucosa por parte del feto. “La glucosa es el 

combustible preferido del feto, aunque es posible que utilice grasas para obtener 

energía” (Brown, 2014, p. 93). Estos cambios metabólicos promueven la resistencia 

a la insulina y, en condiciones normales, la mujer embarazada presenta una ligera 

intolerancia a los carbohidratos en el tercer trimestre de embarazo (Brown, 2014).  

 Posteriormente, las proteínas durante la gestación son necesarias para la 

síntesis de nuevos tejidos fetales. No existe evidencia de que haya una acumulación 

de proteína para satisfacer las necesidades del feto, por tanto, los requerimientos 

maternos y fetales de proteína se cubren con el consumo de la madre durante los 

nueve meses de embarazo (Brown, 2014). Las proteínas pueden ser de alto valor 

biológico (AVB), provenientes de alimentos de orígenes animales, y de bajo valor 

biológico (BVB) provenientes de alimentos de origen vegetal como cereales, 

leguminosos y verduras. 

 Respecto a los lípidos, durante este lapso suelen haber numerosos cambios 

en la utilización de las grasas. Existe un aumento drástico en las concentraciones 

de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos, pero en menor cantidad que 

los triglicéridos. El colesterol es utilizado por la placenta para lograr la síntesis de 

hormonas esteroideas, las cuales, son aprovechadas por el feto para la formación 

de nervios y membranas celulares (Brown, 2014). 

Por tanto, la lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros seis meses 
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de vida para asegurar un adecuado aporte de nutrientes que determinará la manera 

en la que se desarrollará su sistema inmunológico, neurológico, cognitivo y su 

metabolismo. La práctica de la lactancia materna asegura que las y los bebés 

reciban el aporte adecuado de ácidos grasos esenciales (AGE), los cuales, son 

fundamentales para el neurodesarrollo del infante. Sin embargo, para que esto sea 

posible la madre debe tener una dieta con AGE óptimos, pues, la deficiencia de 

éstos causa que el desarrollo cognitivo y el rendimiento de la niña o el niño sea 

deficiente. En caso de que no se reciba lactancia materna, se espera que los niveles 

de ácido docosahexaenoico (DHA) sean bajos, causando una alteración del sistema 

nervioso y corre peligro de sufrir enfermedades a futuro (Cabrera, 2020).  

Respecto a la revisión anterior, la alimentación saludable es sustancial 

durante el embarazo y la lactancia puesto que son etapas en las cuales persiste un 

aumento de nutrientes, que de no ser cubiertos de manera adecuada traen 

complicaciones en el crecimiento y desarrollo fetal, de tal forma, que la alimentación 

de la madre repercute de manera directa en la salud de su bebé. Por ello, es 

indispensable que la progenitora lleve una dieta adecuada que sea completa, 

equilibrada, variada, suficiente, adecuada e inocua. 

 

1.1.2 Nutrición en lactantes  

Como ya se mencionó anteriormente, la lactancia materna es exclusiva hasta los 

primeros 6 meses de vida. A partir de los 4 meses de edad las y los lactantes han 

alcanzado el grado de maduración necesaria para metabolizar los alimentos 
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diferentes a la leche y manejar cargas osmolares2 mayores. A partir de los 6 meses 

de edad se van adquiriendo capacidades motoras que permiten recibir alimentos 

con cuchara; alrededor de los 7 y 8 meses se puede masticar y deglutir en pequeñas 

cantidades de alimentos semisólidos, los cuales, se le irán ofreciendo poco a poco 

menos triturados. Después de los 6 meses, aunque la lactancia materna sigue 

formando parte de la vida de las y los bebés, ya no es suficiente para cubrir los 

requerimientos de vitaminas y minerales, lo que implica obtenerlos de los alimentos 

(Perdomo & Durán, 2015). 

 Entonces se lleva a cabo la alimentación complementaria donde se comienza 

con la adquisición de los primeros hábitos alimenticios. Es preciso tener especial 

cuidado que estos sean apropiados, para ello, se deben ofrecer alimentos sanos 

que cubran los aportes nutricionales para la edad. Existen dos métodos de 

alimentación complementaria, uno es el método tradicional a base de purés, papillas 

y picados finos, según se vaya adquiriendo habilidad. La segunda es el método 

Baby Led Weaning (BLW) que consiste en ofrecer alimentos en trozos blandos, de 

tal forma, que puedan familiarizarse con el alimento utilizando sus manos para 

llevarlos a la boca (García et al., 2020). Cualquier método que se decida utilizar es 

válido, sin embargo, se debe tener en cuenta que se deben ofrecer alimentos 

variados para cubrir sus necesidades nutricionales óptimas.  

 Respecto a la información anterior, el nivel de conocimiento de madres y 

padres de familia a cerca de la alimentación de sus bebés cobra relevancia porque 

                                                
2 La osmolaridad es la medida que expresa el nivel de concentración de los componentes de diversas 
soluciones. El concepto deriva de la presión osmótica que cambia en las células del organismo 
cuando se introduce la solución en cuestión (Salud, Nutrición y Deporte, 2018).  
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en muchas ocasiones se les ofrecen alimentos industrializados, endulzados o 

salados, ejemplos claros son el danonino y el gerber que se comienzan a ofrecer 

incluso antes de los 6 meses, trayendo como consecuencia el rechazo por las 

verduras, cuyo sabor es neutro. 

 

1.1.3 Nutrición en maternales o infancia temprana (1 a 2 años) 

Durante la infancia temprana es recomendable continuar con la lactancia materna 

junto con la alimentación hasta los 2 años, con la finalidad de lograr mayor 

inmunidad. La alimentación debe incluir todos los grupos de alimentos, de este 

modo, al ser variada asegura mayor disponibilidad de nutrientes. A esta edad las 

niñas y los niños son integrados al menú familiar por lo que se recomienda estar 

rodeados de alimentos saludables para asegurar un desarrollo adecuado y 

prevención de enfermedades (Brown, 2014). 

 Además, en la edad de 1 a 3 años se comienza a crear autonomía 

aumentando el nivel de independencia, de manera que, están muy concentrados en 

aprender cosas nuevas por medio de la exploración, desarrollan sus capacidades 

motoras gruesas, finas, de lenguaje y su nivel de socialización aumenta. Debido a 

esto se tiende a perder el interés por algunos alimentos, por ello, es importante 

conocer las cantidades adecuadas de acuerdo con su edad sin sobreestimar al 

infante (Brown, 2014). 

 Se pretende no obligar a consumir cierto tipo de alimentos, la paciencia y 

cautela forman parte primordial en estas edades porque se debe aprender a 

distinguir las necesidades de ellas y ellos. Ofrecerles las verduras y las frutas en 
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preparaciones creativas puede funcionar para que se logre su aceptación, si en 

algún momento hay rechazo, es necesario seguir intentando, pero sin forzar. 

También, evitar en todo momento los alimentos ultraprocesados con alto contenido 

energético como productos de bollería y bebidas con azúcar, lo cual, es una de las 

principales causas más alarmantes sobre los altos niveles de mala nutrición en 

México, particularmente en sobrepeso y obesidad (ENSANUT, 2020).  

 

1.1.4 Nutrición en preescolares (3 a 5 años) 

Durante la etapa preescolar se continúa con la maduración de sus capacidades 

motoras gruesas y finas. Aún existe un desinterés por los alimentos, por lo que no 

es recomendable forzarlos, pero si tratar de que consuman cantidades adecuadas 

(Brown, 2014). Existen algunas fórmulas para calcular el gasto energético basal 

(GEB), lo que implica el cálculo de calorías que gasta una niña o niño en estado de 

reposo y gasto energético total (GET) que son las calorías gastadas en reposo más 

las calorías provenientes de la energía térmica de los alimentos (ETA) y la AF que 

se realice a lo largo del día (Sancho, Dorao & Ruza, 2008). 

 Si se tiene una alimentación balanceada que incluya todos los grupos de 

alimentos, se puede asegurar una nutrición oportuna para la edad, de manera, que 

existen algunos micronutrientes indispensables que influyen de manera directa en 

el desarrollo cognitivo, como es el caso del hierro cuya deficiencia causa anemia 

ferropénica que afecta principalmente a menores de 5 años. Esto trae como 

consecuencia retraso en el crecimiento, desarrollo, disminución de la función 

cognitiva y alteraciones conductuales que persisten hasta 10 años después de 
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corregir su deficiencia (Correro et al., 2018).  

Como conclusión se tiene que la nutrición es fundamental en las diferentes 

etapas de la vida del ser humano desde su desarrollo fetal hasta el término de su 

crecimiento, de manera que, si se lleva una alimentación saludable desde el inicio 

de la vida se puede tener un estado de salud estable. Sin embargo, esto no quiere 

decir que si no se hace desde el inicio deje de ser importante, al contrario, conforme 

se adquieran nuevos conocimientos sobre el cuidado de la salud nutricional se 

pueden prevenir o tratar enfermedades en la infancia que traerán consecuencias en 

la vida adulta.  

 

1.2 Marco legal para la alimentación durante la infancia 

Debido al valor que tiene la alimentación en la vida de las personas desde el 

momento de la concepción, se han creado una serie de políticas que resaltan su 

relevancia. Los alimentos son elementales en el funcionamiento del organismo, 

pues son el combustible del cuerpo humano; los alimentos naturales, aquellos que 

no han sido procesados, son los que deben formar parte de la dieta de la 

humanidad, ya que proporcionan los nutrientes específicos que permitirán tener un 

buen estado de salud.  

 Asimismo, se ha llevado a cabo la legislación de políticas alimentarias que 

establecen la alimentación saludable como un derecho de la humanidad durante las 

diferentes etapas de la vida, de manera que, la disponibilidad de alimentos es 

fundamental para lograr una seguridad alimentaria y debe provenir de productos 

sostenibles y sustentables. La alimentación es una necesidad durante toda la vida, 
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sin embargo, en la infancia es elemental para el buen crecimiento y desarrollo 

fisiológico de las niñas y los niños. 

Existen diferentes leyes que regulan la alimentación, para ello se revisa un 

marco jurídico de carácter internacional, nacional y local que da a conocer los 

derechos y obligaciones que implica una alimentación segura y saludable en la 

infancia desde diferentes perspectivas. El cuidado de las niñas y los niños es una 

corresponsabilidad de personas adultas al interior de sus hogares, por tanto, el tipo 

de alimentos que se les proporcionen es su responsabilidad. La alimentación es un 

derecho de prioridad durante la crianza, de tal forma, que se involucran, además de 

las familias, la sociedad, el Estado, empresas privadas e instituciones sin fines de 

lucro (Franco, 2017). 

Con base en lo anterior, se han establecido leyes que defienden el derecho 

a la alimentación correcta en la infancia, tal como las responsabilidades de las 

familias en el cuidado y crianza de sus hijas e hijos para que gocen de un estado 

nutricional óptimo. El estado nutricio o nutricional involucra, no solo la relación entre 

peso, talla, edad, sino también la calidad de la alimentación llevada diariamente 

dentro del hogar, así como la forma en la que ésta repercute en su desarrollo 

cognitivo. La deficiencia de vitaminas y minerales se puede presentar en 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, ya que depende del tipo de alimentos que se 

consuman. 

Por lo tanto, el derecho a la alimentación es un derecho básico, del cual, debe 

gozar todo ser humano sin necesidad de pasar hambre. Los Estados deben brindar 

las bases para hacerlo efectivo, de manera, que pueda alimentarse en condiciones 
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de dignidad. Si una persona no puede recibir alimento por cuestiones ajenas a su 

voluntad, el Estado tiene la obligación de proporcionárselo (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2007).  

Por consiguiente, este derecho se hace visible cuando todas las personas 

tienen acceso permanente al consumo de alimentos sin importar ningún tipo de 

condición física, económica o social. La alimentación debe ser tanto suficiente como 

adecuada en cantidad y calidad, lo que permite que se garantice su integridad física 

y, a su vez, sea acorde a las tradiciones culturales donde pertenece la población sin 

necesidad de preocuparse (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2010). Éste derecho también es reconocido por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (2015) en su artículo 25 

donde reconoce que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida adecuado, 

que garantice la salud y el bienestar de toda la familia, en especial la alimentación, 

bienes y servicios necesarios que aseguren una calidad de vida óptima. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 

entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, menciona 

en su artículo 11 que toda familia tiene derecho a un nivel adecuado de vida, 

incluyendo la alimentación. Se reconoce como derecho fundamental que toda 

persona debe estar protegida contra el hambre. Los Estados tendrán el compromiso 

de diseñar programas para la mejora de la producción, conservación y distribución 

de alimentos. También se considera la importancia de generar conocimientos sobre 

nutrición, asimismo que la distribución de alimentos sea equitativa (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976).  
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 El derecho de la alimentación en la infancia, en el artículo 25 de la 

Declaración de los Derechos del Niño (1959), establece que niñas y niños deben 

gozar de los beneficios de una seguridad social, al igual que a crecer y desarrollarse 

en buena salud; con este fin se proporcionarán cuidados especiales, tanto 

prenatales como posnatales, de manera, que puedan tener acceso y disfrutar de 

una alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  

 En el marco jurídico nacional se encuentra la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, quien en su artículo 4º en materia del derecho a la 

alimentación menciona que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2023, p. 10). Asimismo, en el artículo 2º párrafo B, 

fracción III, menciona que la población indígena tiene derecho a gozar de los 

servicios de salud, así como apoyar la nutrición de los y las indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

 Posteriormente, en junio del 2016 durante el mandato del presidente Enrique 

Peña Nieto se reformaron los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo 

Social, de los cuales, los artículos 6º y 14º aluden que la educación, la salud, la 

alimentación nutritiva y de calidad, vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, 

el trabajo y la seguridad social son derechos de la humanidad. En el artículo 19, 

fracción I, refiere los programas y acciones públicas que deberán ser llevados a 

cabo para asegurar la alimentación nutritiva, de calidad y nutrición materno-infantil. 

Asimismo, en el artículo 36, fracción VII, señala el derecho a tener acceso a la 

alimentación nutritiva y de calidad (Secretaría de Desarrollo Social, 2016). 
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 Consecutivamente, en el artículo 75 en la Ley de Educación se hace énfasis 

en la importancia de la alimentación saludable en el ámbito escolar, por lo que se 

prohíben alimentos que no favorezcan la salud nutritiva del estudiantado y se 

fomenten alimentos con mayor valor nutritivo. Por tanto, se prohíbe la venta de 

alimentos con alto valor calórico dentro de los planteles escolares. Lo que respecta 

a las cooperativas, estas tendrán que fomentar estilos de vida saludables mediante 

los alimentos que se ofrezcan, apegándose a los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Salud, donde se establecen las bases para promover estilos de vida 

saludables que prevengan, atiendan y contrarresten obesidad y sobrepeso, por 

medio de la activación física, deporte escolar, educación física y buenos hábitos 

nutricionales (Ley General de Educación, 2019). 

 Por otro lado, se tiene la NOM-043 SSA2-2012, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación. Esta norma tiene como objetivo establecer los criterios que 

deben seguirse para orientar a la población en materia alimentaria, de tal forma, que 

tengan información sobre las características de una alimentación correcta y, de esta 

manera, mejorar el estado nutricional de la población y prevenir problemas de salud 

relacionados con la alimentación. Además, orienta a la población para planificar y 

distribuir la dieta familiar de acuerdo con la edad, estado de salud y nutrición de las 

personas, considerando los recursos económicos, disponibilidad de alimentos, 

costumbres y condiciones higiénicas (NOM-043 SSA-2-2012, 2013). 

 Finalmente, debido al alto índice de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y 

adolescentes en México, se detecta que gran parte de estas enfermedades 
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provienen del alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, 

los cuales exceden por mucho las recomendaciones internacionales. De esta 

manera, se dejan de lado los productos saludables como verduras, frutas, 

leguminosas y oleaginosas cuya consecuencia es la deficiencia de micronutrientes. 

Una causa muy profunda es el ambiente obesogénico debido a la publicidad de 

productos no saludables, la falta de información y educación nutricional. De ahí la 

importancia de contar con un etiquetado frontal claro, simple, consistente, llamativo 

y fácil de interpretar, cuyo objetivo es brindar información clara y veraz para ayudar 

las consumidoras y consumidores al momento de la elección de sus alimentos 

(UNICEF, 2020). 

 Para la UNICEF la prioridad es la infancia, por ello, uno de los argumentos 

más importantes a considerar en el etiquetado nutrimental es la protección de niños, 

niñas y adolescentes. Con esto, los alimentos que contengan este tipo de etiquetado 

no tendrán contenido llamativo para la infancia, además, constará de leyendas de 

advertencia de edulcorantes y cafeína, sustancias que se deben evitar en la infancia 

por el riesgo que presentan a la salud (UNICEF, 2020). 

 Con base en las políticas anteriores, debido al valor que se le ha otorgado a 

la alimentación saludable y nutritiva en las diferentes etapas de la vida, puesto que 

es innegable que la humanidad requiere un equilibrio entre la ingesta de calorías y 

su gasto energético para tener un estado de salud deseable, al igual que dichas 

recomendaciones son individualizadas, se adicionó al artículo 144º de la Ley de 

Salud del Estado de Zacatecas, que toda persona que ofrezca alimentos y bebidas, 

deberá tener visible el menú junto con el valor nutricional de los productos que 
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ofrecen, expresado en calorías, de manera legible y fácil comprensión, además de 

tener la opción de contar con bebidas de bajo contenido calórico (Decreto #164, 

2019; Ley de Salud del Estado de Zacatecas, 2019). 

 Posteriormente en 2019, bajo la gestión del gobernador Alejandro Tello en el 

Estado de Zacatecas, se realizó una prueba piloto para poner en marcha un 

programa de desayunos escolares con alto valor nutritivo para satisfacer la 

demanda de requerimientos nutricionales en la niñez y, por otro lado, el desarrollo 

de huertos escolares pedagógicos cuya finalidad es enseñar a la población a 

alimentarse sanamente con los productos que ellos mismos puedan cosechar y que 

sean completamente naturales. Además, se les brindan menús variados con los 

alimentos que producen respetando también sus costumbres y tradiciones. Todo 

ello establecido con los lineamientos de la FAO, quien destaca que la seguridad 

alimentaria en la niñez es su prioridad porque una malnutrición puede llegar a 

afectar el rendimiento académico en las y los escolares (FAO, 2019). 

 Finalmente, tanto los desayunos escolares como los huertos pedagógicos 

han ayudado significativamente a algunos municipios y comunidades zacatecanas 

junto con la orientación alimentaria que se ha brindado, de tal forma que las 

personas aprendan a comer de manera saludable con lo que les puede brindar la 

naturaleza (FAO, 2019). También son programas de mejora económica y 

concientización donde se establece que comer sano no es costoso ni tampoco es 

complicado y, lo más importante, que se puede tener un estado de salud deseable 

si se fomentan hábitos saludables desde la infancia, previniendo las enfermedades 

crónicas relacionadas con la mala alimentación.  
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1.3 Desarrollo de hábitos saludables en el seno familiar. Priorización de 

alimentos en etapas del desarrollo de las niñas y los niños.  

De acuerdo con la NOM-043-SSA2-2012 se entiende por hábitos alimentarios al 

conjunto de conductas adquiridas por un individuo a lo largo de su vida, por la 

repetición de los actos en cuanto a la selección, preparación y el consumo de ciertos 

alimentos. Los hábitos alimenticios se relacionan directamente con la sociedad, la 

economía y la cultura de una población o una región determinada. Los hábitos que 

son generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. 

El acto de comer no solo es un impulso biológico, sino un acto social que 

involucra una serie de aprendizajes y conductas aprendidas al paso del tiempo. La 

alimentación se ve comúnmente influenciada por estados fisiológicos y 

emocionales, lo cual, lleva a acostumbrarse a ciertos sabores, texturas, aromas y 

porciones desde que se es niña o niño. Estos hábitos alimenticios son aprendidos 

en el entorno familiar siendo una influencia significativa en la infancia para 

prevención o aparición de algún tipo de malnutrición (González & Montes, 2015). 

 Con la problemática existente del aumento de sobrepeso y obesidad los 

hábitos alimenticios juegan un papel importante desde la niñez, debido al escaso 

consumo de verduras y frutas, ya que, gracias a la mercadotecnia, existe un alto 

consumo de alimentos ultraprocesados, principalmente comidas rápidas altas en 

grasas, bebidas altas en azúcar y productos de bollería con alta densidad calórica 

que no cuentan con nutrientes, por tanto, existe deficiencia de ellos.  

  Las elecciones de madres y padres de familia impactan en la nutrición de 
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sus hijas e hijos, pues son quienes establecen límites, brindan apoyo y guían hacía 

ciertas conductas alimentarias en el consumo de ciertos alimentos, porciones, 

horarios, etc. Las practicas parentales o de crianza influyen en los hábitos 

alimenticios y se clasifican en “responsivo”, “no responsivo o autoritario”, “indulgente 

o permisivo” y “negligente” (Varela, Tenorio & Duarte, 2018).  

El tipo responsivo ofrece alimentos saludables dentro del hogar y vigila los 

alimentos que se consumen conduciendo al niño o niña hacia a una alimentación 

sana; el no responsivo o autoritario restringe de manera excesiva el consumo de 

algunos alimentos y utiliza otros como castigo o recompensa frente a 

comportamientos indeseados; el indulgente se caracteriza por tener alimentos poco 

saludables en el hogar permitiendo que sus hijos e hijas tengan acceso a ellos 

cuando lo decidan y, el negligente es caracterizado porque los padres y madres no 

se involucran en la ingesta alimentaria de sus niñas y niños, por tanto, hay control 

de las porciones que se consumen (Varela, Tenorio & Duarte, 2018). 

 Por tanto, las conductas alimentarias desarrolladas durante la infancia son 

perdurables para toda la vida. Como ya se ha mencionado en los apartados 

anteriores, en los primeros cinco años se es más vulnerables a los déficits 

nutricionales de micronutrientes, por tanto, el apego a hábitos alimenticios sanos es 

indispensable para que el desarrollo cognitivo en esta edad sea óptimo. El entorno 

familiar debe brindar productos alimenticios naturales sin poner en riesgo la salud 

de sus descendientes.  

 Asimismo, si en la familia surge la incertidumbre de mejorar los hábitos 

alimentarios de sus hijas e hijos, será necesario estar conscientes que el cambio 
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deberá venir de las personas adultas que conforman el hogar para que el resultado 

sea exitoso, dado que en la niñez se tienden a imitar las conductas de las personas 

encargadas de su cuidado, es necesario que dentro del hogar se les explique de 

manera pacífica la importancia de los cambios en la alimentación y su influencia en 

el estado de salud.   

  

1.4 Educación nutricional: familia y escuela  

La educación nutricional durante la infancia permitirá la adopción de hábitos 

alimenticios benéficos para la salud, de manera que se pueda hacer hincapié en 

una concientización del cuidado de la salud nutricional desde edades tempranas 

para prevenir enfermedades crónicas en la vida adulta. La educación nutricional 

engloba tanto a las familias, que es donde se aprenden los hábitos alimenticios, y a 

la escuela, que es el lugar donde se puede enseñar por medio de herramientas 

pedagógicas las implicaciones de una alimentación saludable en el cuidado de su 

salud, así como, aprender a diferenciar entre buenos y malos hábitos de 

alimentación.  

 Por ello, en el ámbito preescolar es el momento idóneo para comenzar con 

la educación de hábitos alimentarios saludables, puesto que antes de los cinco años 

se empieza a tomar conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo para su 

salud, y posteriormente, sumarán la importancia necesaria a la calidad de su 

alimentación junto con la actividad física para su sano crecimiento y desarrollo. En 

la etapa preescolar es indispensable hacer hincapié en las enfermedades 

relacionadas con la dieta (Antolín, 2018).  
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 Posiblemente existen gran variedad de factores que impiden o dificultan 

llevar una dieta sana en la niñez, como la economía, ambiente socioemocional, 

sobrecarga de trabajo de madres y padres, que implican acceder a comidas rápidas 

o productos industrializados, lo que tiene como consecuencia que el niño o niña 

tenga acceso en todo momento a alimentos poco saludables que perjudican su 

salud y su desarrollo cognitivo.  

 Asimismo, las madres y los padres de familia son quienes controlan tanto la 

disponibilidad como el consumo de alimentos de las y los menores, por tanto, es 

fundamental la adquisición de un compromiso conjunto para la mejora de su rutina 

alimentaria, de lo contrario, al no existir dicha disposición no se tendrá éxito, aunque 

se realicen talleres de comportamientos saludables, pues, al llegar a sus casas 

seguirán con la misma monotonía. Las profesoras y los profesores también deben 

ser un pilar fundamental para el fomento de hábitos saludables, por tanto, es 

importante su capacitación en temas de materia alimentaria (Antolín, 2018). 

 Al considerar lo anterior, se pueden implementar estrategias como talleres de 

nutrición, pláticas extraescolares y actividades gastronómicas con platillos 

saludables para tener un mayor conocimiento sobre los efectos de la alimentación 

diaria en la salud, de tal forma que se logre la comprensión requerida de priorizar 

los hábitos alimenticios sanos desde la infancia, lo cual además de ayudar a la 

prevención de enfermedades crónicas, también beneficia su rendimiento 

académico, así que si se continúa con dicho cuidado, se tendrá una adultez sana. 

Este tipo de actividades podría ser gestionado ante las autoridades competentes 

para que se lleve a cabo de manera formal y por personal capacitado en el tema en 



 

 
37 

 

cuestión para lograr el impacto requerido.  

  Entonces, la educación nutricional surge como una necesidad para la 

población en el cuidado de su salud. La intención es fomentar los conocimientos 

básicos para que puedan llevar una alimentación correcta, ayudando a la mejor 

elección de alimentos que permitan un desarrollo nutricional adecuado. Las 

educadoras y los educadores en materia de salud tienen la comisión de elaborar 

estrategias educativas de un plan de salud integral para detectar la problemática 

existente que atienda sus necesidades (González & Montes, 2015). 

 Con base en la capacitación de maestras y maestros sobre la educación 

nutricional, se implementó una nueva materia en el plan de estudios de nivel básico, 

que lleva por nombre “Vida saludable” con la finalidad de fomentar un aprendizaje 

significativo en la formación de hábitos saludables como son alimentación, higiene 

y actividad física. El propósito de esto es crear conciencia clara para el cuidado y 

protección de la salud (Instituto Nacional de Salud Pública, 2020). 

 La nueva asignatura “Vida Saludable” puede traer un impacto positivo si se 

logra crear una conciencia tanto en el alumnado como en las familias, para ello, es 

indispensable que se adopte un compromiso en conjunto donde se lleven a cabo 

estrategias pedagógicas adecuadas que generen un aprendizaje significativo. 

Asimismo, es fundamental que las y los docentes reciban capacitaciones en materia 

de salud para poder abordar este tipo de temas con cautela, ya que, existe la 

posibilidad de que la mayoría de la población escolar desconozca las consecuencias 

de padecer algún tipo de malnutrición, por tanto, la SEP realiza una capacitación 

intensiva al cuerpo docente para llevar a cabo el desarrollo de estrategias 
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pedagógicas que serán aplicadas en el aula (Miranda, 2020). 

Para finalizar se concluye que la alimentación juega un papel significativo 

desde la gestación para asegurar que se reciban todos los nutrimentos que se 

necesitan para el crecimiento y desarrollo del feto, de no ser así, existirá una 

malnutrición que implica una deficiencia de vitaminas y minerales perjudiciales, las 

cuales, se verán reflejadas al momento del nacimiento y durante los primeros cinco 

años de vida. Además, la nutrición adecuada continúa durante el periodo de 

lactancia, donde sigue habiendo una fuerte demanda de nutrientes por parte de las 

y los bebés, debido a que, durante los primeros seis meses de vida, la lactancia 

materna es exclusiva, a su vez, la leche proporcionada por la madre contiene todos 

los sustentos necesarios para su sano desarrollo cerebral, lo cual, se obtiene 

únicamente del consumo de alimentos sanos.  

Posteriormente, en la alimentación complementaria, que es a partir de los 

seis meses de edad, las niñas y los niños comienzan a familiarizarse con el sabor, 

textura y aroma de los alimentos, por eso, es indispensable que la familia esté 

consciente de los alimentos a ofrecer, ya que, es el momento idóneo para el 

desarrollo de hábitos alimenticios saludables para evitar el riesgo de presentar 

alguna deficiencia de micronutrientes, principalmente del hierro, cuya deficiencia 

tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo al ser un mineral esencial. 

Todo ello conlleva a que una alimentación saludable es aquella que está 

basada en hábitos sanos, así que, estos deben ser desarrollados en el seno familiar 

para adquirir un aprendizaje significativo sobre la elección correcta de alimentos, 

para ello, es de vital importancia que madres, padres, tutoras y tutores estén 
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informados sobre las normas que determinan las responsabilidades que tienen en 

la sana alimentación de sus hijas e hijos durante la infancia. La reglamentación 

establece las características de una dieta balanceada basada en los requerimientos 

de macronutrientes: carbohidratos, proteínas, lípidos y micronutrientes (vitaminas y 

minerales).  

 El posible desconocimiento de la relación entre hábitos alimenticios y 

prevención o aparición de enfermedades crónicas, la economía actual de muchas 

familias junto a la demanda de trabajo en la que se encuentran inmersos, son 

algunos factores que determinan la malnutrición en la infancia. La malnutrición 

puede traer consigo consecuencias en el desarrollo cognitivo durante los primeros 

años de vida, lo cual, se ve reflejado en las etapas posteriores del desarrollo. La 

priorización de la calidad de los alimentos proporcionados en la infancia ayudará a 

la prevención de enfermedades crónicas y evitará deficiencias de nutrientes para 

que se pueda tener un desarrollo óptimo.  

 Finalmente, la educación nutricional es un reto complicado que implica la 

concientización del estudiantado y sus familias, puesto que es una problemática de 

gravedad, ya que, el aumento del sobrepeso y la obesidad va en aumento y con ello 

la aparición de enfermedades relacionadas con la alimentación como diabetes e 

hipertensión a edades más tempranas. Además, el cuerpo docente adquiere la 

obligación de adoptar el compromiso de mejora y promoción de hábitos alimenticios 

saludables porque son el reflejo de lo que se quiere lograr. 

 Por tanto, la etapa preescolar es el momento más idóneo para enseñar al 

alumnado la importancia de los hábitos alimenticios saludables porque es cuando 
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se empiezan a adquirir conocimientos y, de ser abordados de manera adecuada, se 

logrará un aprendizaje significativo perdurable y aplicable en edades posteriores. 

Es recomendable que la escuela brinde las bases para lograr este aprendizaje por 

medio de estrategias pedagógicas que involucren actividades prácticas, de tal forma 

que, sean llamativas y de fácil interpretación para estas edades.  

 Sin embargo, para tener éxito en este tipo de enseñanza en la niñez, es 

fundamental la colaboración de las personas encargadas de su cuidado, de manera 

que, adquieran un compromiso junto con el profesorado para lograr los objetivos 

planteados con este tipo de actividades. Asimismo, tomar conciencia de las 

consecuencias de la malnutrición, que no solo afectan a nivel físico sino también 

fisiológico, como es el caso del desarrollo cognitivo.  
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CAPÍTULO II  

MALNUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

La alimentación es una necesidad básica para la humanidad, por tanto, es un factor 

decisivo para determinar un buen o mal estado de salud, de tal forma, que la 

ausencia de una dieta saludable conlleva a padecer algún tipo de malnutrición que, 

dependiendo de su gravedad durante los primeros cinco años de vida, puede afectar 

de manera negativa el rendimiento escolar. Por ello, en este segundo capítulo se 

aborda su relación con la malnutrición, la cual no solo se basa en la relación 

peso/talla, talla/edad o peso/edad, sino también en la deficiencia de algunos 

nutrientes importantes en la infancia que influyen en el desarrollo cognitivo.  

 Para comenzar se menciona a grandes rasgos la epidemiología de la 

malnutrición y sus consecuencias a la salud, productividad y educación para 

posteriormente dar una explicación del rendimiento escolar, así como su 

clasificación según diversas autoras y autores, de tal forma que se toma la definición 

más completa que vaya más acorde con el tema de investigación. Enseguida se 

analiza los factores que intervienen para el éxito de una mejor comprensión de 

ciertos temas o asignaturas por parte del alumnado, en este apartado se toma en 

cuenta los factores emocionales, económicos, familiares y sociales, puesto que 

además de la malnutrición, son determinantes para el éxito o fracaso del 

desempeño y aprendizaje.  

Finalmente, en el último apartado se describen los tipos de malnutrición de 

manera explícita, definiendo: desnutrición, sobrepeso y obesidad para después 
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hacer un énfasis en la deficiencia nutrimental, esto permitirá examinar la influencia 

de la nutrición como un factor endógeno que afecta la capacidad general y 

específica de los seres humanos para aprender, antes y después de la etapa escolar 

(Pollitt, 2016). Asimismo, se otorgará la importancia necesaria a la alimentación 

saludable como un mecanismo primordial en la prevención de enfermedades 

relacionadas con la nutrición, las cuales, afectan el desarrollo cognitivo a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

2.1 Epidemiología de la malnutrición  

La malnutrición es un problema a nivel a mundial cuya problemática radica en las 

consecuencias que trae consigo para la salud, principalmente en la población infantil 

debido a que influye en el desarrollo de las personas y se manifiesta como 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, las cuales se determinan mediante los 

parámetros de peso y talla para la edad con base en las tablas de crecimiento de la 

OMS (ver imágenes 1 a la 10). También existe la malnutrición por deficiencia de 

vitaminas y minerales que puede presentarse en cualquiera de las anteriores, 

siendo más frecuente en desnutrición (OMS, 2023).   

Además, se produce un impacto social y económico considerable por la 

prevalencia de morbilidad y mortalidad relacionadas con la malnutrición, por lo que 

se generan consecuencias negativas en el desarrollo de las capacidades, 

resultados educativos y productividad de las personas, así como el incremento de 

gastos a la salud provenientes del sistema público, privado y otros directo del bolsillo 

de las familias que no son cubiertos por el sector salud (Fernández et al., 2017).  
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La malnutrición afecta la productividad mediante el potencial educativo 

relacionado con la desnutrición, la mortalidad prematura y el ausentismo laboral con 

la obesidad (ver imagen 1). El potencial educativo que no es aprovechado limita el 

potencial de trabajo de por vida; si se sufre desnutrición en la infancia se tiene más 

probabilidad de no alcanzar el rendimiento escolar y cuando se incorporen al 

mercado laboral su contribución puede verse afectada. La muerte prematura por 

malnutrición causa que las personas no lleguen a formar parte de la población activa 

debido a la desnutrición, o bien que dejen de pertenecer a ella debido al sobrepeso 

y obesidad. Además:  

“En 2014, México perdió 20.500 millones de dólares debido a pérdida de 
productividad por desnutrición: dos tercios por el potencial educativo no 
logrado y un tercio por la muerte prematura. Esta pérdida asciende a un 1,6% 
del PIB. A su vez, el sobrepeso y la obesidad cuestan al país 
aproximadamente 900 millones de dólares debido a las muertes prematuras 
y al absentismo laboral” (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) & Programa Mundial de Alimentos (WPF), 2017, p. 9). 

 

Se prevé que para el 2078, la pérdida de productividad por desnutrición en México 

superará los 14,500 millones de dólares cuyas pérdidas por sobrepeso y obesidad 

ascenderán a los 114,800 millones de dólares, lo que implica un impacto económico 

significativo. Por tanto, las políticas nutricionales y sanitarias no pueden restar 

importancia a esta problemática por la repercusión irreversible en la vida de las 

personas, de manera que es indispensable dirigirse a las múltiples causas (servicios 

básicos, seguridad alimentaria, actividad física, etc.) y diseñar intervenciones 

orientadas a todo el ciclo de la vida (CEPAL & WPF, 2017). En la imagen 1 se puede 

observar la evolución de la malnutrición a lo largo del ciclo de la vida desde la 

concepción, de tal forma, que si no se actúa a tiempo puede traer consigo 

consecuencias irreparables. 
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Imagen 1. La malnutrición en el ciclo de la vida 

 

Fuente: Fernández et al., 2017. 

 
Aunado a la malnutrición se encuentra la prevalencia de enfermedades 

relacionadas a ella, las más frecuentes son Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) y el Bajo Peso al Nacer (BPN), que se presentan 

en uno de cada diez niñas o niños, las cuales están relacionadas con la desnutrición 

y, por otro lado, la Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), Diabetes Mellitus Tipo II 

(DM II) en población adulta (CEPAL & WPF, 2017).  

 Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018-2019), la 
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desnutrición infantil en México en edad preescolar reporta la prevalencia de bajo 

peso en un 4.8%, baja talla 14.2% y emaciación (delgadez excesiva) en 1.4%, para 

ello, en la metodología se analizaron 3 776 menores de cinco años lo que al aplicar 

expansión representa 9 737 540 preescolares, mientras que la población con 

sobrepeso y obesidad representa una prevalencia de 6.8%. 

 Además, en la imagen 2 se muestra que la prevalencia nacional de anemia 

en menores de cinco años representa un 32.5% afectando a un total de 2 594 999 

preescolares, para ello se recabó la información de la concentración de 

hemoglobina capilar de 3072 niñas y niños de 1 a 4 años, representando un total de 

7 989 379 de la población infantil. La mayor incidencia se observa entre los 12 a 23 

meses de edad representada por un 48.2%. En relación con la ENSANUT (2012) 

hubo un aumento de 9 pp (p<0.01). Ésta afecta al 30% de las localidades rurales 

mientras que en localidades urbanas representa un 33.2% (ver imagen 2), 

(ENSANUT, 2018-2019).  

Imagen 2. Comparación de la prevalencia nacional de anemia en niñas y niños 

preescolares de la ENN 99, ENSANUT 2006, 2012 y 2018-19 por edad. 

 

Fuente: ENSANUT (2018-2019). 
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2.1. Rendimiento escolar: definición y clasificación 

Al hablar de rendimiento escolar normalmente se piensa en las calificaciones 

obtenidas mediante exámenes o trabajos entregados, sin embargo, para obtener 

ese dato cuantitativo también se toman en cuenta diferentes aspectos de las 

alumnas y los alumnos; entre ellos se encuentran las habilidades, aptitudes, 

capacidades y contextos del estudiantado de manera individual, la agrupación de 

estos junto con el desempeño académico se refleja en datos numéricos 

proporcionados al término de un periodo.  

Grasso (2020) menciona que la definición de rendimiento escolar es muy 

compleja debido a que es imposible reducirla a un sólo concepto, puesto que, 

existen muchos aspectos involucrados, ya que está determinado por distintos 

contextos e incluyen factores que interfieren en el tipo de rendimiento que adquieran 

las o los estudiantes, incluso se toman en cuenta factores contextuales, 

determinantes, individuales internos y en algunos casos se contemplan todos los 

anteriores.    

Asimismo, el rendimiento escolar es considerado como el producto del 

esfuerzo generado durante el proceso de un tema o asignatura, para ello, se 

consideran los rasgos personales, actitudes y percepción de los objetivos 

designados, así como las capacidades de las alumnas y los alumnos para el éxito 

del aprendizaje (González, 1975; Forteza, 1975, citados en Hernández & Arreola, 

2021).  

Por otro lado, Hernández, (2015) menciona que el rendimiento escolar se 

puede medir por medio de las calificaciones obtenidas mediante exámenes y de 
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acuerdo con una escala establecida como positiva, regular o negativa, mostrando 

el resultado final con datos cuantitativos. A pesar de ser el medio más conocido y 

practicado, está claro que no es el más eficaz por ser una forma estandarizada de 

evaluar, de manera que deja de lado tanto la diversidad de aptitudes como las 

habilidades que existen en el aula, al igual que los estilos de aprendizaje del 

alumnado.  Asimismo:   

“El proceso de evaluación no debe enfocarse solamente a la emisión de 
calificaciones, al contrario, debe enfocarse más en una evaluación actitudinal 
la cual induzca a una retroalimentación de los puntos más   bajos 
demostrados por el estudiante y poder mejorar la calidad de   aprendizaje y 
alcanzar los objetivos educativos propuestos en el currículo de educación y 
con esto llegar al cumplimento de los estándares de calidad educativa. En la 
actualidad, se pretende guiar al estudiante a resolver los problemas de su 
entorno aplicando un razonamiento lógico causal, el cual  nos permite 
resolver dichos problemas y sacar conclusiones asertivas,   aprendiendo de 
una manera consiente de los hechos, logrando establecer  vínculos entre 
diferentes factores causantes de la problemática; entonces   el estudiante 
podrá ser evaluado de una forma sistémica en donde  abarque la parte 
teórica conceptual de todas las asignaturas y las partes emocionales y 
actitudinales” (Estrada, 2018, p. 225).  
 

Con base en lo anterior, se puede rescatar que el rendimiento escolar es 

considerado el nivel de conocimiento que han alcanzado las y los estudiantes en 

consecuencia del esfuerzo realizado durante un proceso de formación académica, 

en el cual, el alumnado ha sido orientado para el cumplimiento de objetivos previos, 

y con ello el logro de los aprendizajes esperados basados en el grado educativo o 

área en que se encuentran. Asimismo, el resultado del nivel de conocimiento 

alcanzado es obtenido por diversos rubros previamente establecidos por las y los 

docentes o estandarizados por el sistema educativo nacional o estatal.  

 Debido a que el rendimiento escolar constituye una dimensión importante en 

el proceso de enseñanza dentro de las instituciones educativas, y que finalmente 

es expresado de manera cuantitativa mediante calificaciones, pero sin dejar de lado 
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los rasgos cualitativos, se debe llevar a cabo una evaluación basada en 

instrumentos validados y confiables que permitan la medición adecuada de la 

construcción teórica del concepto, esto con la finalidad de tomar en cuenta las 

aptitudes, habilidades, capacidades y contexto social (Nájera et al., 2020).  

Por lo tanto, la evaluación es un proceso continuo por parte de las maestras 

y los maestros que toma en cuenta los avances del estudiantado durante un periodo 

de tiempo, así que debe existir un acompañamiento para realizar observaciones que 

permitan identificar fortalezas, debilidades y obstáculos presentes en el 

estudiantado, de tal forma que se generen estrategias para su mejora, logrando así 

los objetivos deseados.  

Según Hernández & Arreola (2020) para llevar a cabo una evaluación 

completa se consideran, además el nivel intelectual, algunas variables de la 

personalidad (extroversión, introversión y ansiedad) y otras motivacionales, de tal 

forma que el rendimiento escolar es el resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que se participa, de manera que está ligado al nivel de 

conocimiento alcanzado donde el alumnado puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales.  

 Dentro de una de las clasificaciones del rendimiento escolar se encuentran 

algunos indicadores (bajo, medio y alto) para posicionar al alumnado de acuerdo 

con las capacidades que desarrolle, comúnmente está basado en el nivel de 

conocimiento logrado en las asignaturas de acuerdo con el grado educativo al que 

pertenezca para emitir una calificación. Se considera que una niña o un niño tiene 

problemas en el rendimiento escolar cuando no alcanza el nivel académico 
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promedio o aprendizaje esperado para su edad, así como el nivel educativo en el 

que se encuentra (Terapia infantil, s.f.). 

Por otro lado, Hernández & Arreola (2020) basados en los autores Lucio & 

Durán (2002) mencionan otra clasificación de rendimiento escolar, la cual engloba 

más que nada el nivel intelectual basado en notas académicas y calificaciones. A 

continuación, se describen las definiciones propuestas por los autores: 

Rendimiento suficiente: Se obtiene a través de las calificaciones, 

exámenes y trabajos realizados e indica el nivel de conocimiento adquirido sobre 

algún tema o asignatura. Este tipo de rendimiento es medido por las notas que deja 

la profesora o el profesor al término de un examen o ejercicio, entonces si los 

conocimientos mínimos necesarios se superan, se tiene un rendimiento suficiente 

Cobos, (2015), basado en Bobadilla (2006) menciona que cuando el alumnado 

alcanza este nivel, han logrado los objetivos establecidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Rendimiento satisfactorio: ocurre cuando se obtiene un nivel por debajo al 

deseado, es decir, a pesar de tener las capacidades y habilidades necesarias para 

obtener mejores notas no se logró el objetivo esperado. Al obtener este rendimiento 

la o el estudiante cuenta con los rubros necesarios de acuerdo con el perfil que 

egresa, a pesar de no haber alcanzado al máximo los objetivos planteados. 

Rendimiento insuficiente: Es el tipo de rendimiento en el que no se ha 

adquirido el nivel de conocimiento mínimo esperado, por tanto, se carece de las 

capacidades y habilidades para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, de 

tal forma que no se obtuvo el grado de superación exigido por el proceso de 
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enseñanza aprendizaje planteado.  

Sin embargo, la clasificación que se le otorga al rendimiento escolar o 

académico está basada, en la mayoría de las ocasiones, en pruebas estandarizadas 

como Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) 

y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizaje (PLANEA) establecidas 

por el sistema educativo, de tal forma que no ofrecen información cualitativa ni 

consideraban los contextos económicos, sociales y culturales, por tanto, no 

contribuyen a la calidad de la educación. Por ello, se puede decir que se dejan de 

lado otros aspectos del desempeño académico. Por ejemplo, las asignaturas que 

normalmente son evaluadas y a las cuales se le proporciona una importancia 

significativa (sino es que la más importante) son español y matemáticas, restando 

importancia a las artes, ciencias sociales, humanidades, etcétera (George, 2020).  

 Con base en lo anterior, se comprende que el significado de este concepto 

va mucho más allá, puesto que las alumnas y los alumnos tienen diferentes 

habilidades y capacidades que muchas veces no son tomadas en cuenta y no llegan 

a ser evaluadas. Por tanto, se procede a realizar una definición propia de 

rendimiento escolar acorde al tema de investigación quedando de la siguiente 

manera: el rendimiento escolar hace referencia a todo el proceso de aprendizaje 

que llevan las y los estudiantes durante el desarrollo de un tema, asignatura o 

periodo escolar, lo que implica ritmos y estilos de aprendizaje individuales, 

competencias adquiridas, actitudes y aptitudes para la construcción de 

conocimientos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, así como las 

habilidades para entablar relaciones sociales dentro y fuera del aula.  
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 Para la valoración del rendimiento escolar se consideran tres tipos de 

evaluaciones, la diagnóstica que es cuando se toman en cuenta los conocimientos 

previos del estudiantado, se identifican posibles problemas o barreras de 

aprendizaje, así como las potencialidades del alumnado para poder llevar a cabo 

las actividades de enseñanza planificadas. La evaluación formativa es la que se 

lleva a cabo durante el proceso de enseñanza aprendizaje y permite identificar las 

problemáticas que se tienen para la resolución de los trabajos escolares, de esta 

manera permite brindar una retroalimentación por parte del profesorado para una 

mejor comprensión de los temas, en otras palabras, es el seguimiento 

individualizado de la o el estudiante. Y finalmente, la evaluación sumativa que es el 

resultado final del ciclo escolar definido por una calificación (Bobadilla, 2006). 

A manera de conclusión, el rendimiento escolar o académico es el resultado 

de un esfuerzo producido por el alumnado en un periodo de tiempo, en el cuál, se 

han presentado una serie de obstáculos y dificultades para conseguir el éxito de los 

objetivos de enseñanza propuestos por el profesorado o el sistema educativo 

nacional, cuya finalidad es adquirir el conocimiento de forma significativa, aplicable 

en su entorno, en beneficio propio y de la sociedad. Asimismo, está claro que 

engloba una serie de aspectos haciendo de éste un concepto bastante amplio al 

tomar en cuenta las habilidades, aptitudes y capacidades del estudiantado para 

desarrollarse en un contexto social, ya que son fundamentales para definir de 

manera clara y concisa un rendimiento escolar.  
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2.2. Factores que influyen en el rendimiento escolar  

Los factores que influyen en el rendimiento escolar están relacionados con el 

contexto del alumnado, por tanto, puede ser que más de uno interfieran en una 

misma persona. Existen factores exógenos y endógenos que intervienen en el 

rendimiento académico, los últimos tienen influencia directa en el desarrollo 

cognitivo. Por tanto, su conocimiento es crucial para buscar estrategias de mejora.  

 

2.2.1 Factores exógenos  

Los factores exógenos son aquellos que se presentan dentro del entorno educativo 

como “las características del docente, las estrategias metodológicas, el escenario 

donde se realiza la praxis educativa, además las relaciones sociales que en la 

misma se dispone” (Espinoza, 2019, p. 39). También se incluyen el nivel 

socioeconómico y el entorno familiar presentes en la vida diaria de las alumnas y 

los alumnos (Chong, 2017).  

 La preparación profesional del profesorado es crucial para contribuir al buen 

rendimiento del estudiantado, por tanto, deben contar con las bases pedagógicas 

necesarias para transmitir el conocimiento de manera adecuada. En el caso de las 

educadoras y los educadores o personas encargadas de la educación inicial, se 

puede decir que son personas especialistas en el desarrollo infantil y la didáctica al 

poseer experiencia, formación inicial continua para promover acciones que 

favorezcan su desarrollo, ya que les permitirá afrontar retos de enseñanza-

aprendizaje que se propicien en el alumnado (Morales & Hernández, 2022). 

 Las madres y los padres de familia son un apoyo fundamental para lograr un 
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desarrollo infantil óptimo, pues son quienes se encargan de estimular y motivar a su 

hija o hijo para aprender (Morales & Hernández, 2022). Además, son el pilar 

primordial que incide en su formación, por tanto, cualquier situación de 

vulnerabilidad puede afectar negativamente el rendimiento escolar en etapas 

tempranas de la niñez y repercutir en su relación con las personas de su contexto.  

El núcleo familiar tiene como objetivo guiar a sus integrantes para enfrentarse 

al entorno en el que se desenvolverán de acuerdo con sus características, asimismo 

comprender cómo éstas pueden afectar o beneficiar sus relaciones sociales. Por 

tanto, un ambiente agradable será la base para la adquisición de comportamientos, 

valores, ideales, actitudes y la formación de rasgos propios influidos en su mayor 

parte por la familia. El clima familiar agradable basado en comprensión, respeto, 

afecto y estímulo favorece el éxito escolar por las ventajas que se tienen como el 

apoyo en la realización de las tareas escolares, estar al pendiente de sus 

necesidades escolares básicas, del comportamiento, y se les orienta a acciones 

para su mejora, mientras que un ambiente desfavorable promueve la inseguridad, 

intranquilidad y detiene su concentración (Martínez, Torres & Ríos, 2020).   

Otro factor importante dentro del contexto familiar son los estilos de crianza, 

es decir, la forma en la cual las madres y los padres crían a su hijas e hijos, de 

manera que está relacionada con el desarrollo emocional de las niñas y los niños, 

dada su relevancia en el proceso de socialización. De igual forma, juegan un papel 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la relación directa 

con el rendimiento académico. A continuación, se describen de manera simplificada 

cada uno de ellos:  
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  El estilo democrático de crianza está fundamentado en valorar y respetar la 

individualidad de las y los menores, son incluidas e incluidos en la toma de 

decisiones, se establece una comunicación como recurso de negociación, 

expresión de sentimientos, al igual que, en la resolución de conflictos. El estilo 

autoritario está basado en la imposición, la severidad y el sometimiento donde la 

autoridad parental es incuestionable, de tal forma que existe una comunicación 

unidireccional con actitud intimidante, se recurre a violencia física trayendo como 

consecuencia baja autoestima, desajuste social, así como emocional. El estilo 

permisivo se caracteriza por la ausencia de límites hacía las hijas y los hijos, quienes 

responden con conductas agresivas si no se cumplen sus deseos, de manera que 

madres y padres asumen una actitud de conformismo ante sus conductas 

inadecuadas, ya que, promueven la falta de compromiso ante sus actividades y un 

comportamiento libertino (Vega, 2020). 

El nivel socioeconómico es un factor bastante considerable en el rendimiento 

escolar o académico en cualquier nivel educativo, por tanto:  

“El estatus socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas parece 
ejercer una gran influencia en los resultados del aprendizaje. Esto podría 
atribuirse a que las familias privilegiadas están mejor capacitadas para 
reforzar y acentuar los efectos de la escuela, porque los estudiantes de las 
familias privilegiadas asisten a escuelas de mayor calidad o simplemente 
porque las escuelas están mejor equipadas para educar y formar a los 
jóvenes de un origen privilegiado; en muchos países las escuelas tienden a 
reproducir los patrones existentes de ventaja socioeconómica, en lugar de 
crear una distribución más equitativa de oportunidades y resultados de 
aprendizaje” (Moreno & Cortez, 2020, p. 79). 

 
Con base en lo anterior se puede decir que el nivel socioeconómico repercute 

también en la preparación de las madres y los padres de familia debido a las 

oportunidades con las que cuentan, por ello, persona cuidadora con perfil 



 

 
55 

 

profesional infunde mayor motivación a sus hijas e hijos para el logro de sus 

aprendizajes, además tienen una mejor capacidad para ayudarlas y ayudarlos en 

las tareas escolares, generando con ello seguridad y confianza.  

 

2.2.2 Factores endógenos 

Los factores endógenos son los que afectan el desarrollo cognitivo de manera 

directa, entre los cuales se encuentran los biológicos como “el tipo de sistema 

nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico 

y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas de la o el estudiante” 

(Álvarez, 2019, p. 18), y psicológicos como la salud mental, características 

intelectuales y de lenguaje, habilidades comunicativas, etc.  

Asimismo, se hace referencia a todos aquellos factores que están 

relacionados con la persona evidenciando sus características tanto neurobiológicas 

como psicológicas, de tal forma que la personalidad, con sus diferentes rasgos y 

dimensiones, tiene correlación con el rendimiento escolar, por otro lado, la 

extroversión, introversión, el autoconcepto y la ansiedad forman parte de ella. La 

autoestima juega un papel importante en el éxito académico, dentro de ella se 

encuentran la automotivación, el autoconocimiento, la autoevaluación y la auto 

apreciación, los cuales son elementos importantes que se relacionan directamente 

con el rendimiento académico (Sandoval, 2016).  

Los factores endógenos vienen del interior de la persona, no dependen 

exclusivamente de las relaciones o los estímulos del ambiente. El estado nutricional 

es un elemento importante del estado de salud que interviene en el rendimiento 

escolar, ya que las niñas y los niños que están bien nutridos tienden a tener menor 
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distracción, mayor concentración, así como a entablar buenas o mejores relaciones 

entre pares con sus maestras y maestros. Por el lado contrario, gracias a la mala 

alimentación o a enfermedades provenientes de ella, algunas y algunos estudiantes 

se muestran fatigados y con somnolencia. También aunado a la salud, se 

encuentran las deficiencias visuales y auditivas no tratadas o identificadas que traen 

consigo problemas en el aprendizaje en la adquisición del código escrito, la 

comprensión lectora y la matemática (Pinzón & Torres, 2018).  

 

2.3. Malnutrición detonante de un bueno o malo rendimiento escolar en niñas 

y niños de nivel preescolar 

La nutrición no se refiere únicamente a tener un cuerpo fuerte, sino a que se tenga 

disponibilidad de alimentos nutritivos, ya que, de no ser así puede ser causa de 

enfermedades e impedir el crecimiento en la infancia, además de causar retrasos 

cognitivos que afectan la capacidad de aprendizaje e incluso ganarse la vida a 

futuro. Sin embargo, pese a las recomendaciones, en todo el mundo sólo el 40 % 

de las y los lactantes menores de 6 meses son alimentados con leche materna, sólo 

la mitad de 6 a 23 meses son alimentados con suficiente frecuencia, y alrededor de 

un tercio tienen una dieta sumamente variada, es decir, al menos 4 de los 7 grupos 

de alimentos. Las deficiencias nutricionales en los primeros años de vida pueden 

dar como resultado varias formas de malnutrición y puede aumentar el riesgo de 

infección, debilitar el sistema inmunitario y mermar su capacidad para recuperarse 

de una enfermedad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

2017).  
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La OMS (2023) define a la malnutrición como las carencias, los excesos y los 

desequilibrios en la ingesta calórica de nutrientes de una persona, la cual abarca 

tres grandes grupos de afecciones, como son la desnutrición que incluye la 

emaciación3, el retraso en el crecimiento4 y la insuficiencia ponderal5, para ello la 

OMS cuenta con tablas de crecimiento infantil que funcionan como indicadores para 

determinar el estado nutricional actual (ver imágenes 3 a la 12), para su 

interpretación es necesario ubicar el peso, longitud o estatura y la edad del o la 

menor en las tablas de referencia para posteriormente cruzar el eje “x” y el eje “y”, 

esto permitirá ubicar el percentil en el que se encuentra. Los valores de normalidad 

estarán entre el percentil 25 y 75 o el ideal en el 50. Si al menos dos parámetros 

marcan normalidad quiere decir que la niña o el niño cuenta con un estado nutricio 

óptimo.  

La malnutrición asociada con la carencia o exceso de nutrientes, es decir la 

ingesta inadecuada de vitaminas y minerales, los cuales son necesarios para 

producir enzimas, hormonas, al igual que, otras sustancias para el crecimiento y 

desarrollo adecuado, entre ellos, la vitamina A, yodo y hierro son los más 

importantes a nivel de salud pública, de tal forma que sus carencias amenazan la 

salud, en particular niñas, niños y embarazadas a nivel mundial. Por último, el 

sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación como son las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres (OMS, 

2023). 

                                                
3 Peso insuficiente para la edad  
4 Talla insuficiente para la edad  
5 Peso insuficiente para la edad 
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Imagen 3. Peso para la edad en niñas

 

Fuente: OMS, 2023 
 

Imagen 4. Peso para la edad en niños  

 
Fuente: OMS, 2023 
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Imagen 5. Longitud/estatura para la edad en niñas  

 
Fuente: OMS, 2023 

Imagen 6. Peso para la edad en niñas  

 
Fuente: OMS, 2023 
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Imagen 7. Peso para la longitud en niñas  

 
Fuente: OMS, 2023 

 
 

Imagen 8. Peso para la longitud en niños  

 
Fuente: OMS, 2023 
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Imagen 9. Peso para la estatura en niñas  

 
Fuente: OMS, 2023 

 

Imagen 10. Peso para la estatura en niños  

 
Fuente: OMS, 2023 
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Imagen 11. IMC para la edad en niñas  

 
Fuente: OMS, 2023 

 

Imagen 12. IMC para la edad en niños  

 
Fuente: OMS, 2023 
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La malnutrición en niñas y niños pequeños tiene graves repercusiones en su 

desarrollo, debido a que durante los primeros años de vida la nutrición adecuada es 

prioridad. Las aptitudes, tanto como las actitudes básicas se forman durante la 

primera infancia, además, es un periodo de alta demanda de energía, así como de 

nutrientes para satisfacer sus necesidades biológicas, sociales de crecimiento y 

maduración. La malnutrición está relacionada con el factor socioeconómico y 

acentúa efectos perjudiciales de las carencias nutricionales (Pollit, 2016). 

La malnutrición consta de tres vertientes, la primera es la desnutrición 

asociada a la energía necesaria para un crecimiento sano, la segunda es el hambre 

oculta o falta de vitaminas y minerales esenciales y, la tercera es el sobrepeso, en 

su forma más grave, la obesidad. El sobrepeso afecta cada vez a más niñas y niños, 

lo que está provocando el aumento de enfermedades no contagiosas asociadas a 

la alimentación en edades más avanzadas, como las enfermedades del corazón, 

que es la principal causa de muerte a nivel mundial (UNICEF, 2019). La desnutrición 

suele presentarse por retraso en el crecimiento, bajo peso para la talla, bajo peso 

para la edad, limitación en el crecimiento fetal y deficiencia de vitaminas y minerales 

esenciales (OMS, 2023). 

 

2.3.1 Malnutrición por deficiencia micronutrientes      

La malnutrición es causada por la ausencia de una dieta balanceada, es decir por 

un consumo deficiente o excesivo de macronutrientes que aportan energía como 

son proteínas, carbohidratos y lípidos o micronutrientes como vitaminas y minerales 
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que son esenciales para el crecimiento, desarrollo físico y cognitivo, esto se 

manifiesta como desnutrición, sobrepeso y obesidad, asimismo, lo que puede 

ocasionar enfermedades, morbimortalidad o alguna discapacidad, sin embargo, 

puede prevenirse si se garantiza una nutrición adecuada en la etapa peri y posnatal 

(Calceto et al., 2019; Orellana, 2020). 

 La malnutrición causada principalmente por deficiencia de vitaminas A, B y 

minerales como hierro y zinc es una de las vertientes más importantes al ser 

micronutrientes esenciales para el desarrollo cognitivo. A menudo suele pasar 

desapercibida o no se le otorga la importancia necesaria, por tanto, puede traer 

consecuencias graves a las niñas y los niños menores de cinco años, despojándoles 

de su salud, vitalidad e incluso la vida (UNICEF, 2019). El hierro es un mineral 

esencial, por tanto:  

“su deficiencia desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida tiene 
consecuencias negativas en el desarrollo socioemocional, comportamiento 
como en cambios en el funcionamiento sensorial, motor, cognitivo y de 
lenguaje, por cuanto el hierro es el nutriente más esencial para el 
neurodesarrollo. Los primeros años de vida son decisivos para el futuro de 
una persona, es una etapa en la que el cerebro alcanza el desarrollo del 90% 
del tamaño adulto; y favorece el desarrollo de la psicomotricidad y el 
aprendizaje sobre el medio y las experiencias adquiridas. Al respecto, la 
etapa escolar se considera el primer paso para observar el desarrollo integral 
del ser humano, es allí donde se refleja la capacidad de expresión y del 
juego, el desarrollo de la socialización estructura las funciones motrices y 
afectivas. Para el desarrollo de estos procesos, se considera al estado 
nutricional como un pilar fundamental para garantizar el potencial de 
desarrollo y la calidad de vida de los niños. Por lo tanto, una deficiencia o 
exceso de micronutrientes o vitaminas como el ácido graso, ácido fólico, zinc, 
hierro y yodo, que, junto a problemas de salud, factores socioeconómicos, 
ambientales, biológicos y familiares pueden afectar el normal funcionamiento 
del desarrollo motor y cognitivo” (Calceto, Garzón, Bonilla & Cala, 2019, pp. 
51-52). 

 

Por otro lado, el zinc en un mineral indispensable en los procesos fundamentales 

de crecimiento y diferenciación celular, así mismo el sistema inmune y 
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gastrointestinal son muy vulnerables a la carencia de dicho oligoelemento. También, 

el cobre es necesario para la integridad cardiovascular, ósea, la estructura y función 

del sistema nervioso central y eritropoyética, los mecanismos de defensa del 

huésped, la maduración de las células sanguíneas, el transporte del hierro, el 

metabolismo del colesterol, la glucosa, y la regulación de la presión arterial (Ojeda, 

2009, citado en Colmenares & Romano, 2016). 

Con base en lo anterior, se puede decir que la deficiencia de vitaminas y 

minerales puede presentarse en casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad, 

puesto que no está definida por el Índice de Masa Corporal, sino por la calidad de 

la alimentación que forma parte de la dieta cotidiana. Desafortunadamente, en la 

actualidad la industria alimentaria proporciona muy pocos alimentos que cubran las 

necesidades infantiles, tanto físicas como fisiológicas, no obstante, existe mayor 

disponibilidad de alimentos ultraprocesados que no se necesitan. Sin embargo, su 

presentación es demasiado atractiva para el consumidor, convirtiéndose en un 

elemento causante de estas afecciones gracias a su consumo excesivo.  

 Como conclusión, este tipo de deficiencias puede prevenirse con una 

alimentación sana, que incluya al menos un alimento de cada grupo en la dieta 

habitual, esto permitirá garantizar la calidad de nutrientes que se reciben, de tal 

forma que entre más variada sea, existirá un mayor aporte de vitaminas y minerales. 

Reducir el consumo de alimentos hipercalóricos desde la etapa prenatal influye de 

manera positiva en la prevención de sobrepeso y obesidad, por ende, de 

enfermedades cardiovasculares relacionadas con ello.  
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2.3.2 Desnutrición  

La desnutrición es una enfermedad causada por la ingesta inadecuada de nutrientes 

provenientes de una dieta hipocalórica o hipoproteica, lo cual provoca un déficit de 

energía y requerimientos nutricios individuales. Una forma clara en que se presenta 

es el bajo peso y alteraciones en el crecimiento, los cuales son calculados con base 

en el peso esperado para su edad, de tal forma que permite identificar el grado de 

desnutrición (Marquinez & Morán, 2020). 

 La desnutrición es un grave problema de salud pública que amenaza la 

supervivencia, salud y crecimiento de niñas y niños de todo el mundo, trayendo 

como consecuencias trastornos del crecimiento, retrasos motores y cognitivos (así 

como del desarrollo del comportamiento), una menor inmunocompetencia y un 

aumento de la morbilidad. Asimismo, trae consigo problemas de aprendizaje, físico 

y mentales del desarrollo infantil. Se clasifica en dos grandes grupos, la desnutrición 

crónica que indica carencia de nutrientes de tiempo prolongado y se mide 

comparando el peso para la talla. Se manifiesta como retraso parental desde el 

nacimiento y requiere intervención antes de los dos años de edad para que sus 

consecuencias no sean irreversibles. Por otro lado, está la desnutrición aguda y 

puede ser moderada o grave-severa, este último genera mayor riesgo de mortalidad 

infantil (Vargas & Hernández, 2020).  

 Aunado a ello, quienes padecen desnutrición crónica en la primera infancia 

(durante los primeros cinco años) presentan trastornos de ansiedad, déficit de 

atención, déficit cognitivo, trastorno por estrés postraumático, síndrome de fatiga 

crónica y depresión. Los nutrientes son de gran importancia en el desarrollo del 
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sistema nervioso, por tanto, se recomienda que en las niñas y los niños con 

afecciones neurológicas y neuropsiquiátricas se debe realizar una evaluación 

nutricional para detectar posibles deficiencias de nutrientes previniendo así daños 

irreparables (Luna et al., 2018). 

 Existen muchos factores que son determinantes para la desnutrición infantil, 

los cuales, abarcan desde el nivel socioeconómico, condiciones prenatales, acceso 

a servicios públicos, educación, mala calidad en la dieta o consumo insuficiente de 

alimentos nutritivos (Vargas & Hernández, 2020). Debido a las consecuencias que 

trae consigo la desnutrición infantil, está claro que tiene una influencia negativa en 

el rendimiento escolar de las y los estudiantes de preescolar, debido a que la falta 

de nutrientes desde el periodo prenatal afectan su desarrollo cerebral y cognitivo, lo 

cual, no solo repercute durante la infancia, sino también en etapas posteriores del 

desarrollo, ya que, las deficiencias presentadas no se pueden corregir de manera 

inmediata y algunas causan daños de por vida. 

 

2.3.3 Sobrepeso y obesidad   

El sobrepeso y la obesidad infantil es un problema de salud muy frecuente que tiene 

como consecuencias la aparición de enfermedades crónico-degenerativas como 

diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, y cardiovasculares, principalmente 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Evidentemente, las niñas y los niños 

que presentan sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo de seguir con ese 

padecimiento en su vida adulta, debido a que está asociada a una dieta muy poco 

saludable, basada en alimentos hipercalóricos de bajo valor nutritivo, además de 
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una escasa actividad física o sedentarismo (Castro et al., 2019). 

 El sobrepeso y la obesidad también pueden estar relacionados con una 

deficiencia de micronutrientes debido a que al ser causa del consumo excesivo de 

productos altos en calorías de baja o nula cantidad de nutrientes, crea 

susceptibilidad a padecer algún déficit de los micronutrientes esenciales para el 

desarrollo cognitivo, como es el caso del hierro, zinc, vitamina A y B, los cuales, 

como ya se vio anteriormente son fundamentales para el desarrollo cerebral durante 

la primera infancia (Conacyt, 2019; OMS, 2023).  

  La obesidad crea una insuficiencia motora y psicomotora que se ve reflejada 

en importantes desadaptaciones emocionales que alimentan graves sentimientos 

de insuficiencia, de frustraciones y de inferioridad, afectando directamente sus 

relaciones sociales, por tanto, la persona que presenta este padecimiento tenderá 

a convertirse en introvertida y retraída de la sociedad. Entonces, este tipo de 

malnutrición son un factor que influye en el desarrollo de la motricidad de forma 

negativa en preescolares (Méndez et al., 2015).  

 Como conclusiones se tiene que el rendimiento escolar o académico es el 

resultado del esfuerzo de las y los estudiantes durante un cierto periodo de tiempo, 

el cual, está asociado con el nivel de comprensión alcanzado a cerca de una 

asignatura o un tema. Además de las calificaciones obtenidas al término de un ciclo, 

son considerados diferentes aspectos del alumnado como sus habilidades, 

aptitudes, actitudes, comportamientos, personalidad, etc., que son fundamentales 

para la evaluación del rendimiento de manera general.  

 Sin embargo, existen diversos factores que influyen en el rendimiento escolar 
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del alumnado. Los exógenos son todos aquellos determinantes externos como las 

características del docente, la metodología pedagógica, el entorno familiar, social, 

cultural y el nivel socioeconómico, y los endógenos que se refieren al estado de 

salud del individuo, es decir, cualquier aspecto fisiológico que impida tener éxito 

escolar, entre ellos están el estado nutricional, psicológico y neurológico, los cuales 

en su gran mayoría están influenciados por la alimentación que se lleva a cabo 

desde el momento de la concepción hasta los primeros cinco años de vida 

(Espinoza, 2019).  

 La malnutrición es un determinante fundamental que afecta negativamente el 

rendimiento escolar debido a que interfiere a nivel cerebral en el desarrollo cognitivo. 

Consta de tres vertientes, la primera es la malnutrición por deficiencia de 

micronutrientes, entre los cuales destacan el hierro, zinc y vitamina A y B, como 

nutrientes esenciales para el desarrollo cognitivo y aprendizaje. La segunda es la 

desnutrición, que está clasificada en moderada y grave-severa, y la tercera es el 

sobrepeso y la obesidad relacionada con un alto consumo de alimentos 

ultraprocesados de bajo valor nutritivo que afectan el aumento de grasa corporal, lo 

que supone un riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión, así como algunos tipos de cáncer en la vida futura.  

 En el caso de la desnutrición, se menciona que es una enfermedad que 

involucra mayor riesgo de deficiencia de vitaminas y minerales debido a la baja 

ingesta de energía que necesita el cuerpo para mantener sus funciones vitales. De 

tal forma, que tiene mayor relación con el bajo rendimiento escolar en niñas y niños 

de edad preescolar. Además, de la deficiencia certera de los micronutrientes 
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esenciales para el neurodesarrollo.  

 De acuerdo con lo anterior, la alimentación saludable permite satisfacer los 

requerimientos que el organismo necesita para mantener una salud óptima 

mediante un estado nutricio adecuado, basado en las características físicas y 

fisiológicas de cada individuo. Los hábitos alimentarios saludables desde la etapa 

prenatal, tal como durante la primera infancia juegan un papel fundamental para el 

desarrollo cognitivo infantil, ya que gracias a ello existe una mejora en su 

rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

RELACIÓN ENTRE LA NUTRICIÓN DE CALIDAD Y EL 

RENDIMIENTO PREESCOLAR 

 

El presente capítulo dispone de tres apartados, en el primero se expone la ubicación 

geográfica del municipio de Villa de Cos, así como las características del contexto 

social, número de habitantes, principales actividades económicas, desarrollo social, 

costumbres, tradiciones relacionadas con la alimentación y lugares de interés de 

algunas de sus comunidades. En el segundo apartado se muestra una descripción 

general de la institución educativa donde se efectuó el trabajo de investigación, la 

cual fue obtenida por medio de entrevistas a personas que trabajan directamente 

en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FLPZ) y personas fundadoras de 

dicho movimiento político dirigido por el Dr. José Narro Céspedes.  

 Por último, en el tercer apartado se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos de la investigación, los cuales fueron recabados por medio de entrevistas 

a madres de familia, estas constaban de preguntas relacionadas a los hábitos 

alimenticios que presentaron desde el embarazo y las características de la 

alimentación ofrecida a sus hijas e hijos durante los primeros cinco años de vida. 

Para poder hacer la correlación simple entre rendimiento escolar y calidad 

nutricional, se contó con el apoyo de las maestras que están frente a grupo para 

conseguir los instrumentos de evaluación utilizados y poder clasificar en alto, medio 

y bajo rendimiento escolar.   
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3.1 Ubicación geográfica y contexto socioeconómico de Villa de Cos, 

Zacatecas.  

El municipio de Villa de Cos está ubicado al noreste del Estado de Zacatecas, tiene 

una extensión de 6 554 km2 que representa el 8.53 % de la población estatal. Es 

uno de los municipios más importantes en términos económicos, demográficos y 

territoriales de la región IV de acuerdo con la regionalización de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ), la cual está 

integrada por los municipios de Mazapil, Concepción del Oro, Melchor Ocampo y El 

Salvador (Plan Municipal de Desarrollo Villa de Cos, 2018-2021). El nombre de Villa 

de Cos fue en honor a un luchador partícipe en la guerra de independencia de 

México, cuyo nombre es José María Cos y Pérez:  

“El nombre de Villa de Cos se le dio a dicho municipio en honor al luchador 
insurgente por la Independencia de México José María Cos y Pérez, quien 
fue el encargado de establecer relaciones, entre el movimiento de 
independencia en Zacatecas, y Miguel Hidalgo y Costilla. José María Cos y 
Pérez, destaca también como divulgador de las ideas de independencia por 
medio de sus escritos en prensa” (Plan Municipal de Desarrollo Villa de Cos, 
2018-2021, p. 21). 
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020) Villa 

de Cos incluye 197 localidades y la cabecera municipal cuenta con 34 623 

habitantes que representa el 2.1 % de la población estatal, de las cuales el 50.2 % 

son mujeres y 49.8 % son hombres. Cuenta con 198 localidades, teniendo las de 

mayor población la cabecera municipal con 5 928 habitantes, González Ortega 

(Bañón) con 5 875 habitantes y Chaparrosa con 4 692 habitantes.  

 La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio representa un 

54.9 % y la Población No Económicamente Activa (PNEA) un 44.7 %, esta última 

está compuesta por estudiantes, personas dedicadas al hogar, personas 
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pensionadas o jubiladas, personas con alguna discapacidad física o mental y otras 

que realizan actividades no económicas. Las actividades económicas que más se 

practican en Villa de Cos son agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y 

comercio al por menor (INEGI, 2020).  

 En cuanto al nivel educativo 72.4% de la población cuenta con educación 

básica, el 16.5% con media superior, 5.9% con nivel superior y 5.1% se encuentra 

sin escolaridad (INEGI, 2020). La cabecera municipal cuenta con tres instituciones 

de nivel preescolar, un Centro de Desarrollo infantil (CENDI), dos escuelas 

primarias, una secundaria técnica, dos instituciones de nivel medio superior y una 

escuela de educación especial.   

Además, los servicios de salud son elementales para mejorar la calidad de 

vida de las personas y reducir las tasas de morbimortalidad, de tal forma que, en la 

totalidad del municipio el 80.7% está afiliado a un sector salud, ya sea Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI), este último representa un 82.1% de la población afiliada (INEGI, 2020).  

Villa de Cos cuenta con varios centros turísticos característicos, así como 

zonas de atracción y recreación, entre ellos destacan la Iglesia de Bañón, la ex 

hacienda de Sierra Hermosa y la ex hacienda de Pozo Hondo, esto permite que se 

tenga mayor número de visitantes de diversos lugares. Entre sus sitios 

arqueológicos con cerámica lítica se encuentra el templo de San Cosme y San 

Damián construida en el siglo XVII y está situado en la cabecera municipal (Plan de 

Desarrollo Municipal de Villa de Cos, 2018-2021).  
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Con base en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 

2022 de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo 

Zacatecas en Villa de Cos, se encontró que sólo 12.8% de la población del municipio 

tiene acceso a una alimentación nutritiva, lo cual se traduce a 4 319 personas en 

total, de tal forma que el 87.2% restante tiene mayor riesgo de padecer algún tipo 

de malnutrición (Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de 

Bienestar, con datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de 

CONEVAL, con información de INEGI, 2020).  

La alimentación de Villa de Cos se basa en gran medida en los productos 

derivados de la agricultura y el ganado, de este último se cuenta con los derivados 

de la leche, los cuales, son tratados con la sanidad adecuada, de tal forma que sus 

propiedades características son derivadas de la salinidad de los pastizales con la 

que se alimenta el ganado. Su gastronomía típica está compuesta por diversos 

platillos que generalmente se consumen en festividades religiosas o eventos 

importantes, los principales son: asado de boda a base de carne de puerco con chile 

rojo, tamales, gorditas rellenas, gorditas de cocedor en día de muertos y reliquia 

compuesta por una combinación de pastas, carne de puerco y chile rojo (Plan de 

Desarrollo Municipal de Villa de Cos, 2018-2021).  

 

3.2 Historia de los CENDI “Emiliano Zapata” del movimiento Frente Popular de 

Lucha por Zacatecas 

El CENDI “Emiliano Zapata” es parte de un movimiento político llamado Frente 

Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ). El FPLZ es una organización social que 
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nace con un espíritu de gestión de los intereses para la población campesina, con 

la finalidad de que tuvieran acceso a una tierra propia, de manera justa y 

democrática. Está conformado por diversos profesionistas en proceso, entre ellos 

maestras y maestros unidos en la lucha por la mejora de Zacatecas. La gestión de 

los CENDI involucra una cantidad monetaria bastante considerable, alrededor de 7 

millones de pesos por CENDI aproximadamente, y al igual que los demás proyectos 

surge por la necesidad de ayudar a personas de bajos recursos (Frente Popular de 

Lucha por Zacatecas, 2011).  

Para continuar con la elaboración de este apartado se contó con la 

colaboración de la directora de la institución educativa la L. en C. Olga de la Cruz 

Ortiz, cuya trayectoria en la organización ha sido desde su inicio, quien por medio 

de una entrevista proporcionó la información descrita. El Centro de Desarrollo 

Infantil (CENDI) “Emiliano Zapata” es producto de la Organización No 

Gubernamental (ONG) que lleva por nombre Frente Popular de Lucha por 

Zacatecas, encabezado por el Senador del Estado José Narro Céspedes, quien a 

petición de la población campesina de su gremio se vio en la necesidad de crear 

centros de atención infantil para las mujeres trabajadoras de bajos recursos 

económicos que no tenían acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE, pero que 

necesitaban un lugar seguro para dejar a cargo a sus hijas e hijos mientras ellas 

cumplían con su jornada laboral.  

 La gestión de recursos para la creación de los CENDI surge principalmente 

por la preocupación de la población que habita en las zonas marginadas del Estado 

de Zacatecas, cuyos recursos económicos eran bajos y no permitían que sus hijas 
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e hijos accedieran a una educación de calidad, cuidado seguro y alimentación 

nutritiva, por tanto, en septiembre de 1999 fue inaugurado el primer CENDI 

municipio de Guadalupe, Zacatecas. Debido al éxito obtenido se dio a la tarea de 

forjar la gestión para la creación de las demás instituciones, en total se cuentan con 

12 módulos distribuidos en diferentes municipios del Estado (De la Cruz, 2023).  

 Al momento de ingresar a alguna de estas instituciones se realiza un estudio 

socioeconómico a las madres y padres de familia, de acuerdo con los resultados 

obtenidos se asigna una cuota mensual que tendrán que cubrir, la cual es utilizada 

para la alimentación de las niñas y los niños durante la jornada escolar, además de 

cubrir parte de la infraestructura, permitiendo así mantener el establecimiento en 

condiciones viables para la educación del alumnado. Se cuenta también con la 

supervisión continua de organismos públicos como el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Jurisdicción Sanitaria #7 de Concepción del 

Oro y protección civil para su posterior acreditación ante la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) (De la Cruz, 2023). 

 A pesar de ser centros infantiles cuya ayuda es muy viable para las madres 

trabajadoras, no se encuentran incorporados a la SEP debido a que el profesorado 

no cuenta con la preparación profesional adecuada para desempeñar el cargo 

adjudicado, por tanto, la coordinación de la institución se dio a la tarea de capacitar 

a las maestras y maestros para obtener el grado requerido. Para ello el CENDI 

comienza en el año 2020 con la creación de convenios con la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) para que su personal pudiera cursar la licenciatura en 

educación preescolar en horario flexible y en menor tiempo posible. 
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 Actualmente, estas instituciones cuentan con validez oficial ante la SEP, sin 

embargo, sólo el nivel inicial (de 45 días hasta 3 años) ha sido aceptado ante la 

secretaría, por tanto, se continúa en pie de lucha para lograr que el nivel preescolar 

pueda tener el mismo beneficio. Debido a ello, el personal no cuenta con ninguna 

prestación de ley, puesto que el acuerdo firmado indica que se encuentran en 

función voluntaria, por tanto, tienen acceso a una beca mensual, la cual, es inestable 

en cuanto a monto económico y variada respecto a fechas de cobro (De la Cruz, 

2023).  

   Sin duda, estas instituciones han sido de gran ayuda debido a las bajas 

cuotas mensuales que pagan las madres y los padres de familia para la educación 

de su hijas e hijas, además la alimentación que se ofrece está regulada por una 

nutrióloga encargada de elaborar las minutas para todos los CENDI del FPLZ, por 

tanto, se garantiza que las niñas y los niños reciban alimentos frescos y de calidad, 

teniendo desayuno, comida y dos refrigerios en el transcurso de la jornada escolar.  

 

3.2.1 Descripción del CENDI “Emiliano Zapata”, módulo VI, Villa de Cos, 

Zacatecas.  

El CENDI “Emiliano Zapata”, módulo VI se encuentra en la cabecera municipal de 

Villa de Cos y en este apartado se redacta una pequeña reseña de las 

características principales de la institución. Para ello se recurre a la M. en E. Anahí 

Castañeda López, cuya trayectoria en el FPLZ es bastante amplia y actualmente 

desempeña el cargo de subdirectora. En la reseña señala que el CENDI “Emiliano 

Zapata” es una institución educativa que garantiza la educación de calidad a niñas 
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y niños desde los 45 días de nacidos hasta el término de preescolar. “Este centro 

fue gestionado y creado por la organización social denominada Frente Popular de 

Lucha de Zacatecas liderado por el Doctor José Narro Céspedes” (Anahí 

Castañeda, subdirectora, 16 de febrero del 2023).  

 Castañeda (2023) menciona que el CENDI cuenta actualmente con 36 niñas 

y niños de educación inicial a quienes se les brinda las herramientas necesarias 

para un desarrollo integral de acuerdo con su edad, de tal forma que son atendidos 

por maestras calificadas y en constante preparación para la creación de un 

ambiente sano. El área de preescolar consta de 60 estudiantes, para ello se cuenta 

con seis salones en óptimas condiciones para que el aprendizaje no se vea 

obstaculizado. Asimismo, la misión y visión de la institución van encaminadas al 

desarrollo integral del alumnado favoreciendo las competencias para enfrentarse a 

las etapas escolares posteriores.  

En la tabla 1 se muestra la visión y misión de la institución educativa donde 

se resalta el compromiso que se tiene con la educación de excelencia y calidad para 

las niñas y los niños pertenecientes al CENDI, y sobre todo ofrecer el apoyo a las 

madres trabajadoras de bajos recursos económicos un lugar seguro para sus hijas 

e hijos. 
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Tabla 2. Misión y visión del CENDI “Emiliano Zapata” 

MISIÓN VISIÓN 

El CENDI “Emiliano Zapata”   tiene como 

misión, contribuir en el desarrollo y 

formación integral de los niños de 45 días 

de nacidos hasta los 5 años 11 meses  de 

edad, fomentando su creatividad, 

curiosidad por descubrir el conocimiento y 

su entorno, así como ampliar y consolidar 

su estructura mental, su desarrollo 

psicomotriz, lenguaje y afectividad,  

además de brindar el servicio a las madres 

solteras, familias de escasos recursos y 

aquellas madres de familia que no cuentan 

con un servicio social como IMSS, ISSSTE, 

etc. 

El CENDI “Emiliano Zapata” se consolida 

como un centro educativo en educación 

inicial y preescolar, a través de una 

formación integral y sustentable de las y los 

niños, que les permita enfrentarse al nivel 

primaria y a la vida, formando educandos, 

creativos, basados en valores, es por eso 

que todo el personal de esta institución 

tenemos una actitud de excelencia y 

superación que nos permita tener alumnos 

y alumnas integrales. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Anahí Castañeda, subdirectora, 16 de febrero del 2023. 

   

3.3 Resultados de la investigación 

La calidad de la nutrición es de vital importancia en los primeros cinco años de vida, 

incluyendo la etapa de gestación, de tal forma que para la investigación se procedió 

a realizar una entrevista a las madres y los padres a cerca de los hábitos alimenticios 

llevados a cabo durante el embarazo, lactancia, ablactación y actuales para tratar 

de encontrar una relación con el rendimiento escolar en niñas y niños de nivel 

preescolar que abarcan los 3 y 5 años. Para su diseño se apoyó en la frecuencia de 

consumo de alimentos, el cual es un instrumento que permite identificar la ingesta 

usual de alimentos, ya sea de manera diaria, semanal o mensual. Para esta 

investigación se consideró sólo el consumo semanal (ver imagen 13). 
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Imagen 13. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

 

Fuente: Goni et al., 2016. 

 

Este instrumento fue aplicado con la finalidad de identificar la frecuencia de 

consumo de alimentos tanto en el embarazo de la madre como en los hábitos 

actuales de las niñas y los niños fuera de la jornada escolar, el cual tuvo algunas 

adaptaciones para proceder a su aplicación (ver anexo D) lo que permitió clasificar 

la alimentación en saludable o no saludable. También se anexaron a la entrevista 

otras preguntas complementarias. 

Con base en la bibliografía presentada en el estado del arte y los primeros 

dos capítulos, la obtención de la información se realizó por medio de una entrevista 
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a 21 madres de familia con un total de 7 preguntas abiertas (incluyendo la frecuencia 

de consumo de alimentos), cuyo objetivo fue conocer el tipo de alimentación llevada 

a cabo en el embarazo, lactancia, primeros años de las niñas y los niños, hábitos 

actuales fuera de la jornada escolar, lo cual involucraba los alimentos 

predominantes en su vida diaria. Para conocer sobre la alimentación dentro la 

institución se recurrió al personal de cocina para conocer las minutas semanales y 

a las maestras para saber si el alumnado consume los alimentos en su totalidad, 

así como, por cuáles presentan mayor rechazo o afinidad.   

 Para la evaluación del rendimiento escolar se contó con la colaboración de 

las maestras frente a grupo para conocer el método utilizado en este proceso. Dicho 

procedimiento se lleva a cabo de manera trimestral, por tanto, los instrumentos 

utilizados fueron diario escolar, observación individual y grupal, lista de cotejo por 

campos formativos en los que se toman en cuenta lectura, escritura, desarrollo 

personal, pensamiento matemático y desarrollo social, con base en ello se realiza 

un diagnóstico individual (ver anexos E-K). 

El nivel preescolar del CENDI cuenta con un total de 60 alumnas y alumnos, 

de los cuales se tomó una muestra intencionada de 23 estudiantes, para ello se 

seleccionaron a quienes tuvieran un rendimiento escolar alto, medio y bajo de los 

tres grados escolares, su frecuencia en la asistencia a clases y que al menos hayan 

cursado desde primer grado, así como la disposición que presentaban las madres 

de familia para la aplicación de la entrevista, esto permitió establecer el cruce de 

información con la calidad de la nutrición y rendimiento escolar.  

La aplicación de la entrevista se llevó a cabo de manera presencial e 
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individual entre 1:30 pm y 3:30 pm, que es la hora en que las mamás o papás 

recogen a sus hijas e hijos, el tiempo de duración fue entre 10 y 20 minutos 

dependiendo de la fluidez, tiempo y disposición de la persona entrevistada. El lugar 

asignado para su aplicación fue la oficina de dirección de la institución debido a que 

es un lugar discreto, tranquilo, cómodo y dispone de la privacidad necesaria.   

La información obtenida fue organizada mediante una matriz en el programa 

Excel con cada una de las preguntas, de tal forma que permitió identificar el tipo de 

alimentación llevada a cabo durante el embarazo, ablactación y primeros años de 

vida y si esta cumplía o no con las leyes de la alimentación del plato del bien comer 

para finalmente establecer una relación con el rendimiento escolar actual que 

presenta el alumnado. Por tanto, se tomó en cuenta los alimentos de mayor 

consumo, así como los “antojos” más comunes y la frecuencia de estos durante el 

periodo de gestación.  

Asimismo, como dato fundamental se preguntó si se suplementó con 

vitaminas adicionales además del ácido fólico y hierro, pues junto con la 

alimentación saludable es imprescindible para obtener los requerimientos de 

nutrientes durante el embarazo que favorezcan a la o el bebé y a la madre. Por 

último, se cuestionó sobre las complicaciones que pudo haber tenido en la 

gestación, como enfermedades crónicas (diabetes gestacional, preeclampsia, 

sobrepeso, obesidad) o parto prematuro. En el rendimiento escolar, además de 

tomarse en cuenta las cuestiones académicas, se consideró también si el alumnado 

se encuentra distraído, con falta de atención, falta de interés o baja energía durante 

la jornada escolar, o bien, todo lo contrario.   
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En la tabla 2 se muestran los resultados de las preguntas a las personas 

entrevistadas, la cual fue organizada de la siguiente manera para facilitar su 

interpretación.  

Tabla 3. Respuestas a las preguntas de la entrevista 

Elemento Si  No  Total  Observaciones 
Embarazo 
planificado  

14 8 22 
 

Complicaciones 
en el embarazo  

0 22 22 
 

Lactancia materna  22 0 22 
Hasta los 4, 6 y 9 
meses 

Control nutricional  5 17 22  

Suplementación  22 0 22 

Ácido fólico, hierro y 
algunas mamás se 
adicionaron 
vitaminas  

Esquema de 
ablactación 
adecuado 

3 20 23  
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 3 se muestra la relación entre el tipo de alimentación llevada a cabo 

durante el embarazo, ablactación y la etapa actual de la institución, lo que permitió 

analizar los resultados de manera efectiva para establecer la relación entre ambos 

parámetros.  
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Tabla 4. Calidad de la alimentación y rendimiento escolar  

No. Alumno/a 
Alimentación 

en el 
embarazo 

Alimentación 
en 

ablactación 
hasta los 3 

años 

Alimentación 
actual 

Rendimiento 
escolar 

Observaciones 

1 EA1 Saludable Saludable Saludable Alto 

Llevó control 
nutricio, tomó 

curso de 
ablactación y no 

acostumbra 
comida chatarra 

en casa. 

2 SA1 Saludable Saludable Saludable Alto 

Llevó control 
nutricio. 

Siguió esquema 
de ablactación. 

3 LC1 Saludable Saludable Saludable Medio  

4 M1 Poco saludable Poco saludable No saludable Bajo 
Presenta 

desnutrición 

5 IR1 Poco saludable Saludable Poco saludable Alto 
No le gustan las 

carnes 

6 IJ2 Saludable Saludable Poco saludable Alto 
Tiene alto 

consumo de 
azúcares 

7 JR2 Saludable Poco saludable Poco saludable Medio  

8 
JDR2 

 
No saludable No saludable Poco saludable Bajo  

9 IG2 Poco saludable Saludable Poco saludable Bajo  

10 ND2 No saludable Poco saludable No saludable Bajo 
Alto consumo 
de azúcares 

11 GI2 Saludable Saludable Saludable Alto 
Esquema de 

ablactación en 
CENDI 

12 AT2 Saludable Saludable Poco saludable Alto 
Consumo de 

azúcares 

13 OS3 Saludable Saludable Saludable Alto 

Llevó control 
nutricio. 

Siguió esquema 
de ablactación. 

14 JC3 Saludable Saludable Poco saludable Alto 

Llevó control 
nutricio. 

Esquema de 
ablactación en 

el CENDI 

15 FT3 No saludable Poco saludable No saludable Medio  

16 AD3 Saludable Saludable Saludable Bajo 
Esquema de 

ablactación en 
CENDI. 

17 YN3 Saludable Saludable Poco saludable Alto  

18 JC3 Saludable Saludable Saludable Alto  

19 AJ3 Saludable Saludable Saludable Alto  

20 S3 ------------------ Saludable Saludable Bajo 
Ablactación a 
partir del año 

21 AS3 Saludable Saludable Saludable Alto 
Esquema de 

ablactación en 
el CENDI 

22 AM3 Saludable Saludable No saludable Alto  

23 E3 Saludable Saludable Poco saludable Alto  

Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica 1 se muestra la relación entre la alimentación llevada a cabo durante 

el embarazo con el rendimiento escolar, en la cual se observa que el 77% de los 

casos tuvo relación, es decir, que las mamás que llevaron alimentación saludable 

durante el embarazo tienen hijas o hijos con rendimiento escolar alto y de quienes 

no llevaron alimentación saludable se encuentran entre medio y bajo. El 23% 

muestra que no existe dicha relación.  

Gráfica 1. Relación entre la calidad de la alimentación en el embarazo y el 

rendimiento escolar  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 2 se muestra la relación entre la alimentación desde el inicio de la 

ablactación hasta los primeros tres años de vida, de la cual se observa que en un 

83% se encuentra relacionado, es decir las niñas y los niños que tuvieron una 

alimentación saludable durante la ablactación tienen un rendimiento más alto y 

quienes tienen alimentación poco saludable tienen rendimiento medio o bajo. El 

17% muestra que no existe dicha relación. 

Si se relaciona
77%

No se relaciona
23%
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Gráfica 2. Relación entre la alimentación desde la ablactación hasta los primeros 

tres años con el rendimiento escolar actual. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la gráfica 3 se muestran los resultados de la relación entre alimentación actual 

de las niñas y los niños con el rendimiento escolar. Se puede observar que en el 

57% existe relación, es decir, las niñas y niños cuya alimentación es saludable 

presentan rendimiento escolar alto y quienes no lo hacen tienen rendimiento escolar 

medio o bajo. El 43% de la población de estudio no muestra dicha relación.  

Si se relaciona
83%

No se relaciona
17%
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Gráfica 3. Relación entre la calidad de la alimentación actual y el rendimiento 

escolar 

 

Fuente: elaboración propia 

Una vez que se realizó el análisis de resultados, se encontró que la alimentación de 

las mamás con hijas e hijos de mayor alto rendimiento en el embarazo fue más 

balanceada, es decir cumplían en mayor medida con las leyes de la alimentación 

incluyendo principalmente leguminosas, cereales, frutas, verduras (aunque estas en 

menor cantidad de 3 a 4 veces a la semana, a excepción de las madres que llevaron 

control nutricional cuyo consumo fue frecuente) y la comida chatarra era consumida 

en menor medida. Entre los cereales de mayor consumo prevalecían arroz, pastas, 

tortilla y papa, la leguminosa más común fue el frijol y en el caso de los alimentos 

de origen animal predominaron las carnes rojas y el pollo, el pescado solo ocasional. 

Afirman que la mayoría de las veces siempre comían alimentos preparados en casa 

y en rara vez solían hacer comidas fuera, a menos que fueran eventos o salidas 

familiares, las cuales eran ocasionales.  

 Las madres de las y los estudiantes cuyo rendimiento escolar es medio o bajo 

Si se relaciona
57%

No se 
relaciona

43%
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se encontró que su alimentación fue más alta en azúcares simples como pan, 

harinas, chocolates, galletas, gansitos, bebidas gaseosas, además frecuentaba el 

consumo de comida corrida como hamburguesas, tacos, gorditas de guisos y en 

una mamá el consumo de alimentos se limitaba a pastas, arroz, frijoles y en menor 

medida proteínas de alto valor biológico provenientes de los alimentos de origen 

animal, tampoco existía el consumo frecuente de verduras, frutas y cereales 

integrales.  

Para identificar el aporte de los nutrientes a través de los alimentos se 

contemplaron el omega 3 y 6, ya que son ácidos grasos esenciales que influyen de 

manera directa en el desarrollo del sistema nervioso y, por ende, del desarrollo 

cognitivo del feto. Asimismo, dentro de las vitaminas se consideran la B6, B12, C Y 

D (esta se sintetizada por el organismo a través de la exposición al sol, pero también 

existen alimentos que la contienen, aunque en cantidades no significativas), los 

minerales como hierro, yodo y las proteínas (ver tabla 4). Por tanto, respecto a los 

consumos dichos nutrientes se encontró que prevalecieron en mayor medida en las 

mamás que llevaron control nutricional desde el inicio al término del embarazo, 

debido a que su alimentación fue más controlada.  
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Tabla 5. Nutrientes en los alimentos 

Omega 
3 

Omega 6 
Vitamina 

B6 
Vitamina 

B12 
Vitamina 

C 
Vitamina 

D 
Yodo Hierro 

Pescados  
Sardinas  
Atún  
Aguacate  
Nueces  
Aceites 
vegetales  

Aceites 
vegetales 
Frutos 
secos  
Carnes 
rojas  
Pollo  
Cereales 
integrales  
Huevo  
Embutidos  
Margarinas  

Atún  
Salmón  
Plátano  
Frijoles 
Garbanzos   
Carne de 
res 
Carne de 
cerdo  
Carne de 
aves  
Cereales 
fortificados  

Hígado de 
res o 
cerdo 
Sardinas  
Riñones  
Corazón 
de res  
Huevo 
Queso  
Leche  
Yogur  
Lengua  
Atún  

Naranja  
Toronja  
Pimientos  
Kiwi  
Frutos 
rojos  
Guayaba  
Brócoli  
Fresas  
Papaya  
Frutas 
cítricas  
Jitomate  
Alimentos 
y bebidas 
fortificadas  

Pescado  
Hígado  
Leche  
Rayos UV  

Sal 
yodada  
Mariscos  
Pescados 
azules  
Leche y 
productos 
lácteos  
Huevo  
Carne  
Espinacas  
Acelgas  
Betabel  
Cítricos  
Piña  
Fresa   

Vísceras de 
cerdo, res y 
pollo  
Carnes 
magras de res  
Carnes de 
aves  
Frijoles  
Lentejas  
Habas 
Soya  
Espinacas  
Frutas 
deshidratadas  
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación.   

 

Respecto al análisis de las entrevistas a las madres de familia de las y los 

estudiantes entrevistados se obtuvo que algunos productos de comida chatarra 

como dulces, frituras, refrescos y jugos embotellados son consumidos de manera 

diaria en todas y todos los niños. Sin embargo, en el alumnado de alto rendimiento 

el consumo es menos frecuente reduciéndose en uno o dos productos al día 

mientras que los de medio o bajo el consumo es más frecuente y en mayor cantidad.  

Con base en los resultados se puede apreciar que la calidad nutricional 

durante los primeros años de las niñas y los niños contribuye a tener un desarrollo 

sano y un rendimiento escolar mejor, comprobando así las teorías escritas en los 

capítulos I y II enfocados en la importancia de incorporar alimentos de calidad desde 

la gestación hasta la etapa de preescolar para el adecuado aporte de nutrientes. 

Asimismo, es fundamental que las madres, los padres, personal docente de las 

instituciones educativas y alumnado conozca los beneficios de una alimentación 

saludable a lo largo de su vida, tanto en la prevención de enfermedades como en 
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los efectos cognitivos generados gracias al aporte adecuado de vitaminas, 

minerales y ácidos grasos esenciales indispensables para el desarrollo cerebral.  

La información obtenida de este análisis concuerda con la teoría del artículo 

de Calceto et al. (2019) expuesto en el capítulo I donde explica a base de varias 

revisiones bibliográficas que la nutrición influye en el desarrollo cognitivo en los 

primeros años de vida, lo cual se refleja en el rendimiento escolar, ya que al existir 

deficiencia de micronutrientes (vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales) 

durante el proceso de desarrollo puede derivar en una discapacidad intelectual y 

retraso en el crecimiento.  

La falta de nutrición adecuada y la exposición a enfermedades infecciosas 

durante los primeros años de vida pueden tener repercusiones en el rendimiento 

escolar y estado de salud para toda su vida, sobre todo en las comunidades más 

pobres y marginadas. La mala nutrición de la madre antes de la concepción y 

durante la gestación, la falta de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida y la incapacidad por parte de las personas cuidadoras para proporcionar 

una gama de alimentos variada y nutritiva pueden llevar a que las niñas y los niños 

padezcan retraso en el crecimiento, emaciación y deficiencias de micronutrientes 

(UNICEF, 2019).  

La falta de zinc durante el embarazo se asocia con el bajo peso al nacer, un 

desarrollo neuronal deficiente en el feto, el parto prematuro y el aumento de la 

mortalidad neonatal. La vitamina A favorece la función inmunitaria y el desarrollo 

fetal, especialmente durante el tercer trimestre. El calcio reduce el riesgo de 

preeclampsia y parto prematuro, el folato previene defectos del tubo neuronal como 
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espina bífida y el hierro previene la anemia ferropénica (UNICEF, 2019).   

 También es importante resaltar que a pesar de que la nutrición es un factor 

fundamental, no es el único influyente en el rendimiento escolar, pues existen otros 

como los psicológicos, socioeconómicos, sociales y familiares que en la mayoría de 

las ocasiones es difícil separarlos. Tal es el caso de 4 estudiantes partícipes en las 

entrevistas donde se observa que existen factores familiares que pueden interferir 

en su rendimiento escolar, pues se encuentran en bajo rendimiento aun teniendo 

alimentación saludable.  

 Finalmente, cabe mencionar que el CENDI “Emiliano Zapata”, módulo VI 

ubicado en Villa de Cos, Zacatecas, es una institución educativa que además de 

brindar educación, se cuenta con personal de nutrición encargado de la 

alimentación del estudiantado, ofreciendo alimentos de calidad dentro de la jornada 

escolar, lo que lo coloca en una posición superior de las demás instituciones de nivel 

preescolar dentro de la cabecera municipal. Sin embargo, sería viable que las 

maestras adquieran capacitación en educación nutricional para que se pueda 

impartir dentro del preescolar, fomentando así el desarrollo de hábitos saludables 

en la infancia.  

Asimismo, es de vital importancia que las madres, padres de familia, tutoras 

y tutores adquieran conciencia sobre el cuidado de la alimentación en la infancia, 

ya que es de gran ayuda el aporte nutricional que reciben dentro del preescolar, que 

sin duda alguna ha contribuido en que la mayoría del estudiantado goce de un 

rendimiento  escolar óptimo de acuerdo a su edad, pero esto no garantiza que los 

hábitos sean perdurables al momento de egresar de la institución si no se concibe 
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un cambio interno de hábitos alimenticios dentro del entorno familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

La alimentación es un tema que carece de importancia para gran parte de la 

humanidad, sin embargo, concientizar a la población sobre ello es vital para la 

prevención de enfermedades relacionadas con la misma. Como ya se vio a lo largo 

de la investigación, tener una nutrición adecuada en los primeros años de vida debe 

ser prioridad para el adecuado desarrollo cerebral, ya que existen nutrientes 

esenciales que tienen efectos en el desarrollo cognitivo, los cuales de no ser 

cubiertos afectan el rendimiento escolar de las niñas y los niños en etapa preescolar 

y dependiendo de la gravedad de alguna deficiencia repercutirá en las etapas 

posteriores de su crecimiento.  

 Para lograr un cambio de hábitos alimenticios de manera integral es 

necesario educar a las personas en materia alimentaria, lo que lo convierte en un 

reto bastante considerable porque no se cuenta con suficiente personal capacitado 

y gran parte de la población posee poco o nulo interés sobre el tema. La educación 

nutricional en nivel básico debería formar parte de la currícula escolar, de tal forma 

que sería conveniente ofrecer formación al profesorado para poder desarrollar de 

manera teórica y práctica contenidos relacionados con la nutrición, que además de 

tener impacto en el alumnado también se consiga en las familias.  

 En la investigación se hizo énfasis en la calidad de la alimentación llevada a 

cabo desde el embarazo hasta los hábitos alimenticios actuales de las niñas y los 

niños de nivel preescolar, cuya edad oscila entre los 3 y 5 años, ya que debido a la 

bibliografía encontrada se considera como la etapa en la que se debe priorizar este 

factor para tener un rendimiento escolar adecuado. Además de que es la edad 
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donde el alumnado tiene la capacidad de adquirir los conocimientos adecuados a 

cerca del significado de la nutrición, de tal forma que la educación alimentaria 

debería ser considerada como un eje transversal en la salud, ayudando a crear 

hábitos alimenticios perdurables. 

 A considerar lo anterior, la pregunta de investigación estuvo orientada a 

¿cómo se relaciona la calidad nutricional y el rendimiento preescolar que presenta 

el alumnado del CENDI “Emiliano Zapata” módulo VI, de Villa de Cos, Zacatecas? 

A razón de esta pregunta, lo primero que se planteó fue analizar los antecedentes 

de los hábitos alimenticios llevados a cabo durante el proceso de gestación de la 

madre, después se continuó con el análisis de los hábitos alimenticios una vez 

iniciado el proceso de ablactación y actuales del alumnado, con la finalidad de 

identificar si cumplía con los factores necesarios para considerarse una 

alimentación saludable o de calidad, la cual estuvo basada en las características de 

la NOM-043 SSA2-20126. Asimismo, se tomó en cuenta si llevaron a cabo el 

consumo de suplementos como hierro, ácido fólico u otras vitaminas adicionales y 

el tiempo de lactancia materna exclusiva.  

 El análisis de esta información llevó a responder la pregunta en cuestión. Por 

un lado, la bibliografía encontrada influyó en la selección inicial de los contenidos al 

proporcionar datos teóricos sobre la prioridad de la alimentación en la primera 

infancia y sus efectos en etapas posteriores, inclusive en la vida adulta en caso de 

no corregir alguna deficiencia nutricional a tiempo. Asimismo, permitió realizar 

                                                
6 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2012, SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD. 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN MATERIA ALIMENTARIA. CRITERIOS PARA 
BRINDAR ORIENTACIÓN. 
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preguntas específicas en la entrevista que se realizó a madres y familias del 

estudiantado seleccionado para el trabajo. Por otro lado, algunos de los estudios 

realizados de manera preliminar permitieron identificar áreas de oportunidad, pues 

en algunos no se llevó a cabo el análisis de la alimentación de las niñas y los niños 

durante los primeros cinco años, más bien estaban basados en el estado nutricional, 

el cual involucra el IMC, dejando de lado que la deficiencia de vitaminas, minerales 

y ácidos grasos esenciales puede estar presente en cualquier parámetro definido 

por el estado nutricional.  

 Lo anterior establece el propósito de la investigación, el cual después dio 

origen a las actividades realizadas en el trayecto. En cuanto a los objetivos 

específicos planteados al inicio, cabe mencionar que se llevaron a cabo en su 

totalidad dando paso al cumplimiento del objetivo general. En este último se logró 

analizar el efecto de la nutrición de calidad en el rendimiento escolar para 

posteriormente otorgar a la comunidad escolar el conocimiento sobre la importancia 

de la alimentación saludable en la salud, lo que conlleva a una concientización y 

reflexión para la creación de hábitos alimenticios saludables perdurables, no solo 

dentro de la jornada escolar sino llevarlos a cabo en el entorno familiar.  

 En cuanto a la hipótesis formulada para este trabajo de investigación, se 

puede decir que se cumplió de manera parcial. Esto debido a que se pudieron 

confirmar la mayoría de los datos respecto a la relación entre la calidad de la 

nutrición llevada a cabo durante los primeros cinco años de vida y el rendimiento 

escolar actual, sin embargo, se da paso a la existencia de otros factores que tienen 
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efectos en este proceso, ya que a pesar de llevar una alimentación saludable no 

existió relación significativa entre ambos parámetros. 

 Con base en lo anterior se puede afirmar que la metodología utilizada fue 

viable para el tipo de investigación, ya que la frecuencia de consumo de alimentos 

es un instrumento validado que permite identificar si la alimentación es saludable o 

no dependiendo de las veces a la semana de consumo de los alimentos de cada 

grupo. Aunado a ello, se procede a complementar con la aplicación de una 

entrevista tomando en cuenta preguntas específicas de acuerdo con la teoría 

abordada en los capítulos I y II, teniendo en cuenta las necesidades que dieran 

respuesta a la problematización. 

La primera parte de la metodología fue indispensable para describir los 

nutrientes esenciales que involucra una nutrición adecuada para la edad, lo que 

permitió determinar las vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales necesarios 

para el buen funcionamiento del cerebro, así como los alimentos que los contienen. 

De tal forma que dependiendo de la frecuencia de consumo se podía identificar si 

se cumplía o no con los requerimientos aproximados para satisfacer las 

necesidades nutricionales de ellos y evitar deficiencias. 

Asimismo, se pudieron analizar los diversos factores que repercuten en el 

rendimiento escolar, además de la alimentación diaria, lo que permitió darse cuenta 

de que existe más de un factor influyente, sin embargo, siempre habrá uno más 

predominante, en este caso la nutrición. Aunque también, en el transcurso del 

análisis de los datos se observa que en un porcentaje menor no existe relación 

significativa entre la calidad de la alimentación y el rendimiento escolar, lo que da 
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paso a la posibilidad de tomar en cuenta la existencia otros factores predominantes 

de carácter psicológico, socioemocional, económico u otros, los cuales predominan 

en mayor medida.  

En la parte correlacional, se llevó a cabo el análisis de resultados 

identificando la alimentación saludable, poco saludable o no saludable para 

establecer la existencia del tipo de relación con el rendimiento escolar. Este último 

se clasificó de manera cualitativa de acuerdo con los aprendizajes esperados para 

la edad. La correlación simple entre ambos parámetros se realizó por medio de 

gráficas permitiendo identificar más fácilmente la relación con la calidad de la 

alimentación en el embarazo de la madre, a partir de la ablactación hasta los tres 

años y los hábitos alimenticios actuales dentro y fuera de la jornada escolar. 

La relación entre los aspectos evaluados se observa en mayor medida con la 

calidad nutricional llevada a cabo en el embarazo y los primeros tres años (gráficas 

1 y 2), lo cual, permite identificar que son las etapas donde se debe tener mayor 

atención y cuidado al estado de salud, lo que implica tener un estado nutricio óptimo, 

sin dejar de lado otros factores que también influyen. Si se tienen hábitos 

alimenticios sanos tendrán efectos positivos en las etapas posteriores del desarrollo 

de las niñas y los niños, en este caso el rendimiento escolar. Esto no quiere decir 

que los hábitos alimenticios después de los 3 años no sean importantes, sino al 

contrario, deben ser fortalecidos para evitar posibles enfermedades relacionadas 

con la alimentación que afecten la salud.  

Respecto a las áreas de oportunidad encontradas en la metodología se 

consideran dos aspectos, el primero es que pudo otorgar también un enfoque 
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descriptivo a la investigación y una especie de etnografía para poder seguir más a 

fondo los hábitos alimenticios de las niñas y los niños, así como evaluar de manera 

personal su rendimiento escolar de acuerdo con la teoría encontrada. A pesar de 

que se encontraron resultados positivos respecto al papel de la alimentación sana 

como factor importante en el rendimiento escolar en la mayoría del alumnado 

entrevistado, cabe la posibilidad de que existan otros factores que cobren relevancia 

en dicho acontecimiento.   

Un punto a considerar para futuras investigaciones podría ser el hecho de 

seguir de cerca la calidad nutricional desde el proceso de gestación de las madres 

hasta el momento del nacimiento, posteriormente dar seguimiento a los hábitos 

alimenticios que se vayan dando una vez que se comience con el proceso de 

ablactación y así continuamente hasta que se cumplan tres o cinco años, de manera 

que se seleccionen dos grupos control, uno con alimentación guiada y otro sin este 

beneficio, lo que permitirá establecer de manera certera la relación entre los 

parámetros estudiados en esta investigación. Aunque este tipo de estudio podría 

tener varias limitantes, entre ellas y la más importante el tiempo de seguimiento.  

Finalmente, respecto a la aplicación de las entrevistas, se tiene que fue una 

estrategia buena donde se consideraron cuestiones específicas, aunque la 

información podría ser enriquecida al realizar un instrumento de evaluación basado 

en la información bibliográfica de los capítulos que cumpliera con las necesidades 

que se buscan, el cual tuviera la posibilidad de ser validado para ser utilizado en 

futuras investigaciones relacionadas con el mismo propósito. Esto permitiría tener 
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una escala donde se pueda clasificar la relación entre nutrición de calidad y 

rendimiento escolar.   

  Con base en lo anterior, las aportaciones de este trabajo consisten en dar a 

conocer a la comunidad escolar la importancia de desarrollar hábitos alimenticios 

saludables desde la infancia y poner especial atención en los primeros cinco años 

de vida, ya que es la etapa de mayor rechazo por cualquier tipo de alimentos gracias 

a su necesidad de exploración del mundo que las y los rodea. Esto puede ocasionar 

que pueda darse el caso de padecer una deficiencia nutricional de algún o algunos 

nutrientes esenciales, cuyos signos y síntomas comúnmente pasan desapercibidos 

por el desconocimiento acerca del tema. Por tanto, las madres y los padres de 

familia deben contar con las herramientas necesarias para el abordaje de esta 

situación.  

Un aspecto importante de la investigación a diferencia de otros estudios 

realizados es que este permite un análisis de los hábitos alimenticios desde la 

gestación y no solo de los hábitos actuales, con la finalidad de comprobar las 

afirmaciones teóricas expuestas en el estado del arte y los capítulos I y II, lo cual 

proporcionó la información necesaria para hacer una correlación más acorde 

pudiendo así corroborar en gran medida la teoría.  

Los alcances de esta investigación fueron buenos porque permitió obtener 

un acercamiento a la importancia de cubrir satisfactoriamente los requerimientos de 

vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales en la primera infancia, lo que 

conlleva a reflexionar sobre la planificación de los embarazos de manera primordial, 

así como la importancia de llevar control nutricional durante todo el periodo de 
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gestación y lactancia, y de  igual manera, orientarse para iniciar un esquema de 

ablactación de manera óptima que permita que la o el bebé reciba los nutrientes 

que necesita de acuerdo a la edad para el buen funcionamiento cerebral, y por ende, 

del desarrollo cognitivo.  

  Para finalizar, se sabe que la nutrición es un tema muy polémico debido a la 

gran cantidad de afirmaciones de personas inexpertas a cerca del significado de lo 

que es sano y lo que no, sin embargo, se tiene también la creencia de que las niñas 

y los niños pequeños no deben “estar a dieta” por el hecho de que están creciendo 

y necesitan muchos “nutrientes” para llevar ese proceso a cabo, que comer comida 

chatarra no les ocasiona ningún problema porque “de grandes se les quitará el 

sobrepeso u obesidad que se tenga”. Cada una de estas suposiciones erróneas 

conlleva a la confusión perdiendo el significado real de dieta y alimentación 

saludable. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cartas de consentimiento informado  
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Anexo B. NOM-043-SSA2-2012 
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Anexo C. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Anexo D. Entrevista a madres de familia 
 
Nombre del niño (a): _________________________________________   Edad: ____________ 
Grado escolar: ________ Fecha: ____________________ Maestra: ______________________ 
Ocupación de la madre: _____________ Ocupación del padre: _________________________ 
 

1. ¿Su embarazo fue planificado?  
 

2. ¿Tuvo complicaciones en el embarazo? 
 

3. ¿Le dio a su hijo (a) lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses?  
 
 

4. ¿Antes y durante la gestación y lactancia llevaba alguna alimentación 
especial? 
 

5. ¿Tomó suplementos durante el embarazo y lactancia? ¿cuáles?  
 
 

6. ¿Cuáles fueron los primeros alimentos que le dio a su hijo (a)? 
 

7. Frecuencia de consumo de alimentos en el embarazo 
Frecuencia de consumo de alimentos 

Alimento 
Nunca o 

casi 
nunca 

1 a 2 
veces por 
semana 

3 a 4 
veces por 
semana 

Más de 5 
veces por 
semana 

Observaciones 

Lácteos       

Huevo       

Carnes magras       

Carnes grasas       

Pescado       

Pollo       

Verduras       

Frutas       

Leguminosas       

Aceites       

Cereales       

Azúcares       

Harinas       

Repostería       

Comida 
chatarra  

     

Refrescos o 
jugos enlatados  

     

Comida rápida      
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8. Frecuencia de consumo de alimentos de su hija/o fuera de la jornada 
escolar  

Frecuencia de consumo de alimentos 

Alimento 
Nunca o 

casi 
nunca 

1 a 2 
veces por 
semana 

3 a 4 
veces por 
semana 

Más de 5 
veces por 
semana 

Observaciones 

Lácteos       

Huevo       

Carnes magras       

Carnes grasas       

Pescado       

Pollo       

Verduras       

Frutas       

Leguminosas       

Aceites       

Cereales       

Azúcares       

Harinas       

Repostería       

Comida 
chatarra  

     

Refrescos o 
jugos enlatados  

     

Comida rápida       
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ANEXO E. Resultados de la entrevista realizada a las madres y padres de familia 
 

 

Alumna/o Grado escolar 
Embarazo 

planificado

Lactancia 

exclusiva 

(primeros 6 

meses)

Alimentación 

en embarazo 

(frecuencia de 

consumo de 

alimentos)

Suplementació

n en embarazo 

y lactancia

Alimentos 

predominantes 

en la 

alimentación 

complementaria 

Alimentos 

frecuentes 

después de la 

jornada escolar 

Alimentos 

dentro de la 

jornada escolar 

Frecuencia de 

comida 

chatarra fuera 

de la jornada 

escolar 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

EA1 1 no si

Control nutricio 

en el último 

trimestre por 

control de peso. 

hierro y ácido 

fólico 

Empezó a comer a 

los 6 meses. Tomó 

curso de 

alimentación 

complementaria. 

Comenzó con 

verduras, frutas, 

cereales, etc.

En casa como 

poco. Frijoles, 

pollo, carne roja 

poco, toma agua 

natural porque no 

le gusta el 

refresco, leche. 

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Come dulces de 

la cooperativa al 

salir de la escuela 

y comida chatarra 

ocasional solo 

fines de semana 

por salidas 

familiares.

ALTO

SA1 1 si si

Llevó control 

nutricio durante 

el embarazo 

porque bajaba de 

peso al inicio de 

los embarazos 

Hierro, ácido 

fólico y vitaminas

A los 6 meses, se 

comienza en 

orden, primero 

verdura, fruta, 

cereales… se 

encuentra desde 

maternal.

Pollo, huevol 

carnes, pastas, 

verduras, 

leguminosas. 

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Dulces y comida 

chatarra en 

pequeñas 

cantidades (1 

golosina al día)

ALTO

OS3 3 si si

Llevó control 

nutricio durante 

el embarazo 

porque bajaba de 

peso al inicio de 

los embarazos 

Hierro, ácido 

fólico y vitaminas

A los 6 meses, se 

comienza en 

orden, primero 

verdura, fruta, 

cereales… 

Pollo, huevol 

carnes, pastas, 

verduras, 

leguminosas. 

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Dulces y comida 

chatarra en 

pequeñas 

cantidades (1 

golosina al día)

ALTO

JA3 3 si si

Pollo, carnes, 

frutas, cereales. 

No llevó control 

nutricio

hierro y ácido 

fólico 

Se encuentra en el 

cendi desde 

lactante. Verdura, 

fruta, cereales, etc. 

Pollo, carnes, 

pastas, tortilla, 

arroz.

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Más de dos 

golosinas al día, 

galletas, churros, 

taquis. 

ALTO

FT3 3 no si

Abundante 

consumo de 

carbohidratos. 

Subió 20 kg. 

Papa, frijoles, 

tortillas, pastas, 

carnes, refresco. 

No hizo caso al 

control nutricio.

hierro y ácido 

fólico 

Comienza a los 5 

meses. Sopa, caldo 

de frijoles, huevo 

cocido, gerber 

poco y papillas de 

zanahoria 

ocasionales.

Carnes, pastas, 

frijoles, tortilla, 

arroz 

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Más de dos 

golosinas al día, 

dulces, sabritas, 

churros.

MEDIO

AD3 3 no 

Combinada con 

fórmula

Huevo, frijoles, 

arroz, carnes, 

chatarra poco, 

refresco poco, 

verduras 

ocasionales, fruta 

frecuente. No 

llevó control 

nutricio

Hierro, ácido 

fólico y vitaminas

Sopa, brócoli, 

comida normal 

(caldos, sopas, 

etc.)

Sopa, brócoli, 

fruta, pepino, 

dulce, galletas o 

vaso de leche en 

la noche.

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Más de una 

golosina al día 

BAJO

IJ2 2 si

Lactancia por dos 

meses + fórmula 

después 

No llevó control 

nutricio. Frijoles, 

arroz, sopa, 

caldos, alimentos 

chatarras 

moderadas

hierro y ácido 

fólico 

6 meses empieza 

a comer. Papillas 

de papa, zanahoria, 

calabaza, gerber 

ocasional, 

cereales, etc. 

Verduras, fruta, 

frijoles, agua, 

carnes, pastas, 

arroz.

Consume la 

mayoría los 

alimentos que se 

le ofrecen en el 

CENDI.

toma refresco 

frecuentemente, 

golsinas al menos 

1 diaria.

ALTO

JM2 2 si

Lactancia por 3 

meses y fórmula 

los posteriores

Sopa, frijoles, 

verduras 

frecuentes, 

Hierro, ácido 

fólico y vitaminas

Consumo 

dealimentos a 

partir de los 4 

meses, caldos, 

papillas de gerber. 

Refresco, jugos, 

dadoninos, yogur

Refiere gusto por 

verdura y fruta. 

Sopa, frijoles, 

papas

Consume la 

mayoría los 

alimentos que se 

le ofrecen en el 

CENDI.

Comida chatarra 

+ de 1 golosina 

al día

MEDIO

JR2 2 si

Lactancia materna 

durante los 

primeros 6 

meses

Consumo de 

hamburguesas, 

comida de la 

calle, frijole, sopa, 

arroz, tortilla.

Hierro, ácido 

fólico y malteadas 

de farmacia 

silimar commo 

suplemento

Consumo 

dealimentos a 

partir de los 4 

meses, caldos, 

papillas de gerber. 

Refresco, jugos, 

dadoninos, yogur

Frijol, sopa, 

verduras en casa, 

refresco, tortilla, 

carnes.

Consume la 

mayoría los 

alimentos que se 

le ofrecen en el 

CENDI.

Comida chatarra 

+ de 1 golosina 

al día

BAJO

YN3 3 si

si, hasta el año y 

medio

Fruta, pollo, 

carne, zanahoria, 

coliflor, papas, 

arroz, leche, 

yogur. 

Alimentación 

saludable en el 

embrazo.

hierro y ácido 

fólico 

Probaditas a los 4 

meses. Caldito de 

pollo, caldo de 

sopas, caldo de 

frijoles, papillas de 

papa, zanahoria, 

chayote. Frutas 

manzana pera

Huevo, jamón, 

pollo, cereal, 

leche, verduras

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

Preferencia por 

golinas dulces, 

más de dos o 

tres golsinas al 

día

ALTO

JC3 3 si

Si hasta el año y 

medio

Frutas, verduras, 

aguas naturales y 

de frutas, 

refrescos, 

golosinas poco

hierro y ácido 

fólico 

A los 8 meses 

empezó con 

probaditas, 

manzana , plátano, 

pera, verduras 

cocidas y molidas, 

yogur, danonino

Frutas, verduras, 

frijoles, pastas, 

arroz, carnes

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI. 2 golosinas al día

ALTO

AJ3 3 si 

Si por 4 meses + 

fórmula porque 

no completaba de 

leche 

Frijoles, huevo, 

verduras, frutas, 

pastas, arroz.

hierro y ácido 

fólico 

Después de los 6 

meses comienza a 

probar alimentos, 

gerber, caldo de 

frijoles, sopa, 

papillas de 

verduras cocidas, 

fruta. Jugos del 

gerber antes del 

año, Danonino, 

yogur. 

Sopas, frijoles, 

huevo, verduras 

3/7, frutas. 

Alimentación 

saludable. 

Prefiere snacks 

saludables 

(pepino, jícama, 

manzana)

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

1 a 2 golosinas 

diarias 

ALTO

S3 3

No quiso 

responder nada 

sobre su 

embarazo

Si, durante 9 

meses 

complementada 

con fórmula

No quiso 

responder nada 

sobre su 

embarazo

No quiso 

responder nada 

sobre su 

embarazo

Al año comenzó 

con alimentos, 

empezó con 

esquema nutricio 

primero verduras, 

frutas.

Pollo, pescado, 

papa, zanahoria, 

arroz, frijol poco, 

harinas ocasional

Consume la 

mayoría los 

alimentos que se 

le ofrecen en el 

CENDI. 1 golosina diaria

BAJO

AS3 3 si

si, durante un 

año

Frutas, verduras, 

carnes, 

leguminosas, 

agua, poca grasa, 

picante, golosinas 

poco. Control 

nutricio (desde 

inicial)

hierro y ácido 

fólico 

6 meses primer 

alimento. Papillas, 

frutas de verduras, 

carnes, pescado, 

frijoles, pastas. 

Agua natural

frijoles, queso, 

leche, pastas, 

pollo, frutas, 

pocas verduras, 

agua natural. 

Golosinas 1 al día 

o aveces 

ninguna. 

Alimentación 

saludable

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

1 golosina diaria 

o ninguna

ALTO

LF1 1 si

si, durante un 

año

Frutas, verduras, 

carnes, 

leguminosas, 

agua, poca grasa, 

picante, golosinas 

poco. Control 

nutricio.

hierro y ácido 

fólico 

6 meses. Trocitos 

de alimentos BLW

Aguacate, papas, 

verduras, arroz, 

pollo, carnes, no 

frijoles. 

Alimentación 

saludable.

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

1 golosina diaria 

o ninguna

MEDIO

ND2 2 no 

Pecho y fórmula, 

pecho por un año 

y hasta la 

actualidad 

biberón

Frutas, verduras, 

caldos, sopas, 

pastel por antojo 

(seguido), comida 

chatarra poco, 

gorditas 

frecuentes. 

Control nutrición 

en el embarazo

hierro y ácido 

fólico 

A partir de los 8 

meses, gerber, 

papillas naturales 

de papa, zanahoria. 

No consumo de 

refresco y jugos 

antes del año.  

Verduras refiere 

gusto, huevo, 

sopa, caldo

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI.

1 sabritas, 

galletas o jugo 

diario, más de 

una golosina 

diaria. Galletas, 

Sabritas, jugos o 

refrescos. 1 

refresco de 400 

ml diario o cada 

tercer día. No 

control del niño 

sano.  

BAJO

IG2

2 (es su primer año 

en preescolar) si

Lactancia hasta 

los 2 años y 

medio

Frijjoles, pastas, 

pollo, arroz, 

tortilla. Sin 

antojos 

frecuentes. Sin 

complicaciones. 

Embarazo normal. 

Llevó control 

nutricio en el 

seguro.

hierro y ácido 

fólico 

7 meses, papillas, 

gelatinas, (de 3 

meses al año 

estuvo en 

guardería).

sopa, arroz, 

frijoles, huevo, 

carnes (poco), 

pollo (poco), 

refresco 

ocasional 2/7 ¼ 

parte de un vaso 

de refresco

Consume todos 

los alimentos que 

se le ofrecen en 

el CENDI (refiere 

su maestra que 

es el niño que 

mejor come)

Más de 2 

golosinas al día

BAJO

GI2 2 si si, por dos años

Fruta, “comida 

normal” frijoles, 

sopa, carnes, 

pastas, verdura 

poco, gansitos, 

galletas de 

consumo 

frecuente.

hierro y ácido 

fólico 

5 o 6 meses 

probaditas. Frutas 

cocidas, verduras 

cocidas, gerber 

mucho (se 

encuentara en el 

cendi desde 

inicial)

Carne, alitas, 

papas fritas, 

pastas, sopas, 

arroz.

Consume todos 

los alimentos del 

cendi

más de 1 

golosina diaria 

ALTO

AM3 3 no 

por 4 meses y 

después 

complementó con 

fórmula 

Verduras, sopas, 

caldos, carnes, 

tortilla, frijoles. 

Chocolates 

ocasional, agua 

natural, comida 

corrida ocasional

hierro y ácido 

fólico 

7 meses empezó a 

comer, caldos de 

sopa, verduras 

cocidas en 

papillas, frutas 

poco actualmente 

no le gustan. 

Antes del año no 

consumía 

refrescos ni jugo 

(está en el cendi 

desde inicial)

Sopas, carne no 

le gusta, pollo, 

frijoles, papas. 

Refresco diario 

en la tarde 1 

vaso normal

Consume todos 

los alimentos del 

CENDI

Más de dos 

golosinas diarias, 

predominan los 

chocolates.

ALTO

E3 3 no

Durante dos 

meses, después 

fórmula

Carnes en 

cantidades 

grandes, verduras 

poco, fruta en 

colaciones, agua 

natural, frijoles, 

pastas ocasional, 

arroz, tortilla 

diario, lácteos 

deslactosada por 

intolerancia a la 

leche entera. 

Comida de casa. 

Sándwich de 

desayuno, tortas.

hierro y ácido 

fólico 

. A los 6 meses 

empezó a comer 

papillas, manzana, 

chayote, plátano, 

caldo de pollo en 

papilla, sopas más 

frecuentemente

Pollo, carnes 

rojas poco bistec, 

molida, frijoles, 

tortillas, poca 

verudra

Consume todos 

los alimentos del 

CENDI

Galleta maría, pan 

tostado, crackets. 

Refresco 

ocasional

ALTO

A2 2 no

Hasta los 4 

meses 

Pollo, pescado, 

carnes rojas, 

arroz, pastas, 

tortilla, refresco

hierro y ácido 

fólico 

a los 6 meses, 

sopas, caldos de 

so,as papillas de 

verdura, fruta.

frijoles, pastas, 

arroz, tortilla, 

carnes rojas, 

pollo

Consume todos 

los alimentos del 

CENDI

Más de dos 

golosinas al día 

ALTO

M1 1 si

Hasta los 4 

meses 

Frijoles, papas, 

huevo, tortillas 

hierro y ácido 

fólico 

a los 4 meses, 

sopas, caldos

frijoles, sopas, 

tortilla, carne muy 

poco

Consume todos 

los alimentos del 

CENDI

Más de dos 

golosinas al día 
BAJO

I1 1 no

hasta los 7 

meses 

Arroz 

predominante, 

carnes rojas, 

bebidas 

gaseosas, dulces, 

chocolates, 

comida corrida 

poco frecuente u 

ocasional, 

verduras 2/7, 

frijoles 

frecuentes, 

pescado 1/7, 

pollo 1/7.

Hierro, ácido 

fólico, vitaminas a 

los 6 meses

Después de los 6 

meses, papillas de 

zanahoria, pollo 

con zanahoria, 

plátano, manzana, 

arroz en caldo. 

Refresco ni lácteos 

antes de al año, 

paletas dulces.

Tacos de frijoles, 

sopas, pastas, 

arroz y huevo, 

tacos de carne o 

quesadillas 

ocasional, 

refresco 1 vaso a 

la semana.

Consume todos 

los alimentos del 

CENDI

Sabritas diario, 2 

sabritas al día, 

gomitas. 2 

golosinas al día

ALTO
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Anexo F. Instrumento de evaluación por campos formativos. 
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Anexo G.  Ficha descriptiva de bajo rendimiento escolar  
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Anexo H. Ficha descriptiva de rendimiento escolar medio  
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Anexo I. Ficha descriptiva de rendimiento escolar alto. 
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Anexo J. Evaluación de rendimiento escolar alto 
 

 
 

Anexo K. Evaluación de rendimiento escolar bajo 
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ANEXO L. Oficio para realizar la investigación en la institución educativa. 
 

 


