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HÁBITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD 

FÍSICA Y TIEMPO DE PANTALLAS EN 

ESCOLARES DE POPAYÁN, COLOMBIA. 

 

RESUMEN 

Introducción: En la etapa infantil y juvenil, la 

alimentación y la actividad física son factores 

importantes para la generación de hábitos y estilos de 

vida saludables en la adultez. Objetivo: caracterizar 

los hábitos alimentarios y la actividad física en 

escolares de Popayán, Colombia. Materiales y 

Método: Estudio descriptivo, de corte transversal, 

realizado a 2826 escolares, a través de una encuesta 

que relaciona aspectos personales y familiares, toma 

de medidas antropométricas y la aplicación del 

cuestionario de hábitos de vida relacionados con la 

alimentación y la actividad física. Para el análisis se 

realizó un análisis descriptivo mediante 

distribuciones de frecuencia y porcentaje. 

Posteriormente, se realizó el análisis inferencial, 

mediante la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis 

y pruebas de correlación de Tau b de Kendall y 

Spearman. Resultados: Solamente el 39,2% desayuna 

casi a diario antes de salir de su casa, mientras que, el 

38,5% come casi a diario pizzas o hamburguesas, por 

su parte, el 40,7% a veces hace actividades físicas y/o 

deportivas con su familia. Además, se encontró 

relación estadísticamente significativa con estar más 

tiempo en la computadora o videojuegos que jugando 

o haciendo actividad física (p=0,00), y con pasar 2 

horas o más viendo programas de televisión (p=0,00). 

Conclusiones: se evidencia que entre más bajo es el 

riesgo en el hábito alimentario, menor el tiempo 

viendo programas de TV, así mismo, los hábitos 

alimentarios tienen una relación con el tiempo 

dedicado a la computadora y uso de videojuegos.   

Palabras clave: Escolar; alimentación; actividad 

física; riesgo, salud. 

 

 

 

 

 

 

DIETARY HABITS, PHYSICAL ACTIVITY 

AND SCREEN TIME IN SCHOOL CHILDREN 

IN POPAYAN, COLOMBIA. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In the infant and juvenile stage, diet and 

physical activity are important factors for the 

generation of healthy habits and lifestyles in 

adulthood. Objective: To characterize dietary habits 

and physical activity in school children in Popayán, 

Colombia. Methods: A descriptive cross-sectional 

study was carried out on 2826 schoolchildren through 

a survey that included personal and family aspects, 

anthropometric measurements and the application of 

a questionnaire on lifestyle habits related to eating 

and physical activity. For the analysis, a descriptive 

analysis was performed using frequency and 

percentage distributions. Subsequently, inferential 

analysis was performed using the Kruskall Wallis 

nonparametric test and Kendall's and Spearman's Tau 

b correlation tests. Results: Only 39.2% had breakfast 

almost every day before leaving home, while 38.5% 

ate pizza or hamburgers almost every day, and 40.7% 

sometimes did physical and/or sports activities with 

their family. In addition, a statistically significant 

relationship was found with spending more time on 

the computer or playing video games than playing or 

doing physical activity (p=0.00), and with spending 2 

hours or more watching television programs 

(p=0.00). Conclusions: it is evident that the lower the 

risk in eating habits, the less time spent watching TV 

programs, likewise, eating habits have a relationship 

with the time spent on the computer and playing 

video games. 

Keywords: School; diet; physical activity; risk; 

health. 
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INTRODUCCIÓN 

Es claro que la salud es un aspecto de relevancia para 

el desarrollo de diversas actividades, por lo que el 

componente nutricional y la actividad física son 

factores modificables y de impacto en el organismo 

de las personas (Dominguez et al., 2021).  

De acuerdo con González-Jiménez et al., (2016) los 

hábitos alimentarios se definen como 

comportamientos individuales y colectivos 

relacionados con el consumo de alimentos, que se 

adoptan directa o indirectamente como parte de 

prácticas socioculturales y determinados por factores 

socioeconómicos. Lo anterior, pone de manifiesto 

que la alimentación está condicionada al contexto que 

rodea al individuo, lo cual constituye de cierta 

manera su actuar, sus procesos de salud y de 

enfermedad.  

La edad escolar, es una de las etapas de la vida en la 

cual, la generación de los estilos de vida instituirá en 

el adulto patrones saludables o no (Lövdén et al., 

2020), por lo que, la identificación de los hábitos 

alimentarios son una herramienta necesaria para la 

detección de posibles patrones de salud que puedan 

establecerse en el adulto, es así como la alta 

prevalencia que hoy se identifica, se relaciona con la 

incidencia de enfermedades no trasmisibles (Del 

Águila Villar, 2017)  

De acuerdo con algunas investigaciones, se ha 

determinado que las enfermedades crónicas no 

trasmisibles se hallan vinculadas a estilos de vida 

poco saludables, donde predominan patrones 

alimentarios deficientes y una baja actividad física 

(Ávila García et al., 2016), aumentando la incidencia 

de obesidad infantil, identificadose que el 10 % de 

los menores de 5 hasta los 17 años presentan 

sobrepeso y entre el 2 al 3 % obesidad (Herrera & 

Sarmiento, 2022), colocando en evidencia la 

necesidad de diagnósticos preventivos.  

Es así como, en algunos países latinoamericanos se 

ha establecido que hay una relación estrecha entre 

una baja práctica de actividad física con la forma de 

alimentación y el pobre nivel de la capacidad 

cardiorrespiratoria (Reyes-Olavarria et al., 2020). Así 

mismo, en Perú se ha enfatizado en promover 

programas educativos para reducir el sobrepeso y la 

obesidad en niños producto de la alta tasa de 

enfermedades metabólicas y problemas de origen 

mental asociados al estado nutricional de los 

escolares (Olivos-Chuquino & Rojas-Jaimes, 2020). 

Colombia no es ajena a esta problemática mundial, 

pues algunos reportes demuestran la existencia del 

fenómeno conocido como “doble carga de 

malnutrición o transición alimentaria”, debido a la 

coexistencia de desnutrición y obesidad infantil 

(Gómez et al., 2012). Este hecho demuestra que los 

ambientes obeso génicos se expanden, mientras 

persiste la desnutrición, situación que en los últimos 

tiempos se viene presentando a edades muy 

tempranas. (Wells et al., 2020). 

Aunque la obesidad se ha considerado como una 

enfermedad multifactorial, el desequilibrio entre la 

ingesta de alimentos y el gasto energético es uno de 

los principales factores para padecerla (Elizabeth et 

al., 2020).  Además, el incremento del uso de 

pantallas en la infancia y adolescencia es un factor de 

riesgo para sufrir de sobrepeso y obesidad (Fang et 

al., 2019).  

Respecto al uso de dispositivos electrónicos en esta 

etapa de la vida, Pearson et al., (2018) mencionaron 

que el tiempo en pantallas se relaciona con una 

alimentación poco saludable en niños de 5 años, así 

mismo, Viola et al., (2023) encontraron una relación 

negativa entre el uso de pantalla con el consumo de 

frutas y verduras. 

Uno de los problemas identificados en cuanto a la 

alimentación es el consumo y adición de azucares a la 

mayoría de comidas, esto debido a la saturación del 

mercado con bebidas azucaradas, golosinas, 

productos lácteos azucarados, lo que ha llevado a un 

estado de alarma a las diferentes instituciones y 

organizaciones a nivel internacional, este es el caso 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

cual ha hecho un llamado para limitar la ingesta de 

azucares libres a menos del 10 % de la ingesta total 

de energía.(Heras-Gonzalez et al., 2020). 

También, es importante resaltar la responsabilidad de 

los padres de familia, al proporcionar o no una 

alimentación saludable a sus hijos, situación que esta 

mediada por aspectos sociales y económicos de la 

familia, la falta de educación sobre la importancia de 

la calidad de los alimentos que se consumen y la 

tendencia a preparaciones rápidas con altos 

contenidos de sodio y bajo valor proteico (Warnick et 

al., 2019), convirtiéndose en un riesgo para la salud y 
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contribuyendo a la carga mundial de mortalidad 

(Elizabeth et al., 2020) 

Otro de los aspectos relevantes para evaluar el estado 

de salud de una población, corresponde a la actividad 

física, que, de acuerdo con algunos estudios, es un 

medio efectivo para la protección contra 

enfermedades no trasmisibles (Crowe et al., 2022).  

Sin embargo, la falta de actividad física no solo se 

asocia con la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, sino también, conlleva a problemas 

cognitivos (Shao et al., 2017) y mentales, tales como 

la depresión y la ansiedad (Zagalaz-Sánchez et al., 

2017).  

Por otra parte, los lineamientos de actividad física 

enuncian que tanto niños como adolescentes deben 

realizar actividad física moderada y vigorosa (Bull et 

al., 2020), no obstante, se reporta que tanto niños 

como adolescentes, presentan un alto grado de 

sedentarismo, muchas veces, producto de las mismas 

actividades escolares impuestas (Pfefferbaum & Van 

Horn, 2022; Chalapud-Narváez et al., 2019). 

Lo anterior, permitió plantear el objetivo de estudio, 

el cual está orientado a relacionar las conductas 

alimentarias y la actividad física en escolares de 

Popayán, Colombia.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio  

 

Estudio descriptivo correlacional, con una población 

de 2826 niños entre las edades de 12 a 17 años de los 

diferentes colegios de la ciudad de Popayán tanto 

públicos como privados, seleccionados por muestreo 

intencional y que cumplieron los criterios de 

inclusión orientados a que estuvieran matriculados en 

las instituciones educativas, tener una edad entre los 

12 a 17 años, no presentar ningún diagnóstico médico 

que afectara la obtención de los resultados y la firma 

del consentimiento por parte de los padres o tutores 

del menor. 

 

Procedimiento  

 

Para cumplir con los lineamientos procedimentales y 

éticos, se envió una carta a los diferentes colegios de 

la Ciudad de Popayán, en la cual se explicó el 

proyecto y sus posibles alcances, a los colegios que 

respondieron afirmativamente se citó para explicar 

los objetivos de la investigación y las acciones que se 

realizarían, posteriormente se reunió a los padres de 

familia y de ellos se obtuvo la autorización firmada 

por el acudiente o tutor principal del escolar.  

Para el trabajo de campo se contó con personal de 

apoyo al proyecto, los cuales recibieron capacitación 

por personal médico especializado para la toma de 

los datos y evaluaciones respectivas. 

La encuesta aplicada consistió en tres aspectos 

generales que correspondieron a la identificación de 

los datos personales y familiares, como medidas 

antropométricas y finalmente preguntas desde la 

encuesta validada desde los estudios de Carrasco 

Marín et al., (2020) 

Con la finalidad de identificar los datos 

sociodemográficos, los colegiales informaron sobre 

la composición de su familia (si vivían con ambos 

padres, solo con uno de ellos, o con algún otro 

pariente), número de hermanos que tenían, el estrato 

socioeconómico de la casa y si esta era familiar, 

arrendada o mancomunada. 

Para la obtención de las medidas antropométricas, los 

estudiantes estuvieron con ropa ligera, descalzos o 

con medias, teniendo en cuenta los estándares de la 

sociedad internacional para el avance de la 

Cineantropometría, donde se obtuvieron las 

mediciones de peso y talla corporal (Shamah-Levy et 

al., 2018), con una balanza y estadiómetro marca 

Detecto, que se encontró calibrada al inicio de cada 

jornada de trabajo y sensible a ±0,1 kg. La altura se 

midió con un estadiómetro sensible a ±0,1 cm, con lo 

que se determinó la relación entre peso, talla por edad 

y sexo, logrando la estimación de sobrepeso u 

obesidad, con los referentes internacionales de la 

OMS (Molano et al., 2019). 

Para el análisis de los hábitos de vida relacionados 

con la alimentación y la actividad física se utilizó el 

cuestionario validado por (Guerrero et al., 2014) 

denominado Cuestionario de hábitos de vida de 

alimentación y actividad física en escolares, este 

instrumento consta de 27 ítems, las preguntas 1, 4, 7, 

10, 13, 16, 19, 22 y 25 miden la dimensión actividad 

física, y las preguntas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 y 27; los hábitos 

alimentarios, cada uno de ellos, cuenta con cinco 

opciones de respuestas, que se traducen a números, 

del 1 al 5. Para el manejo de los datos y su 

graficación, la dimensión hábitos alimentarios se 

reagrupó en puntajes de diez en diez y la dimensión 
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actividad física de cinco en cinco, considerando que 

el número de preguntas genera diferencia de puntajes 

totales. 

Respecto a la puntuación total de hábitos de vida, la 

mínima será 27 puntos y la máxima 135. Cada uno de 

los ítems tiene el mismo valor, no hay ítems 

ponderados. El puntaje total de las dos dimensiones 

del instrumento permite clasificar de acuerdo con tres 

puntos de corte. Es así como a aquellos que tengan 

menos de 95 puntos, se les clasificará con hábitos 

alimentarios deficientes o de riesgo. A quienes 

presenten un puntaje dentro del rango entre los 95 a 

109 puntos, se les considerará con hábitos 

alimentarios suficientes, que nos indica que el estilo 

de vida tiene beneficios para la salud, aunque 

también presenta riesgos. Mientras quienes presenten 

un puntaje superior a 109 puntos, se les catalogará 

como personas con hábitos alimentarios saludables, 

ya que el estilo de vida representa una influencia 

adecuada para la salud. 

 

Análisis estadístico  

 

Se realizó un análisis descriptivo mediante 

distribuciones de frecuencia y porcentaje con todas 

las variables y medidas de tendencia central y de 

dispersión a las variables cuantitativas. 

Posteriormente, se realizó el análisis inferencial, 

mediante la prueba no paramétrica de U de Mann-

Whitney y prueba de correlación de Tau b de 

Kendall. En todas las pruebas, se consideró 

estadísticamente significativo el valor de p≤0,05 y 

adicionalmente para las correlaciones, se consideró 

como fuerte el valor de prueba más cercano a 1 y se 

asume el criterio de Cohen en el que se establece que 

valores entre 0,1 y 0,3 representan un efecto pequeño, 

entre 0,3 y 0,5 un efecto medio y entre 0,5 a 1 

(positivo o negativo) un efecto grande, considerando 

que el valor negativo de la prueba indica una 

asociación inversa, mientras que el valor positivo una 

asociación directa. Los resultados se presentan en 

tablas y gráficas. 

 

Aspectos ético-legales  

 

Para la realización de la investigación, se tuvieron en 

cuenta los aspectos éticos de la declaración de 

Helsinki por la Asociación Médica Mundial (AAM) 

(2013); así como la resolución 8430 del Ministerio de 

Salud (1993), que establece las normas científicas y 

administrativas para la investigación en salud y con 

seres humanos en Colombia, este estudio fue 

clasificado como una investigación sin riesgo; 

igualmente, cada acudiente o tutor acepto su 

participación de forma voluntaria mediante el 

consentimiento informado, también, se contó con el 

aval del Comité de ética de la Universidad. 

 

 

RESULTADOS 

Participaron diez instituciones educativas de la 

ciudad de Popayán, con 2826 estudiantes 

matriculados entre los grados 5 a 11, cuyo estrato 

socioeconómico más frecuente fue el 2 (bajo) con el 

53,9% (n=1522), tipo de vivienda arrendada en un 

72,9% (n=2061), la mayoría refirió tener un hermano 

con un 42,7% (n=1208), la persona cabeza de familia 

más frecuente fue solo la madre en el 69,6% 

(n=1966). Respecto al sexo de la población 

participante fueron principalmente mujeres en un 

55,8% (n=1578), con edad promedio de 14,1 años 

(DS±2,06), talla promedio 1,51mt (DS±0,11), peso 

promedio 47,9 Kg (DS±8,2) e índice de masa 

corporal más frecuente normal con el 94,9% 

(n=2682). 

 

Respecto a las conductas alimentarias, el 32% 

(n=905) manifiestan tomar refrescos o jugos 

embotellados casi a diario, el 34% (n=962) toma 

leches saborizadas: chocolate, fresa, etc., a veces, el 

43,1% (n=1217) afirman que casi a diario comen 

frutas y verduras, el 39,2% (n=1109) desayuna casi a 

diario antes de salir de su casa, el 38,5% (n=1089) 

come casi a diario pizzas o hamburguesas, el 40,1% 

(n=1134) a veces come panes o pastelitos de paquete, 

el 33,0% (n=933) manifiesta que a veces si esta 

aburrido o triste le da por comer, el 43,1% (n=1217) 

dice que casi a diario hace 5 comidas al día 

(desayuno, lunch, comida, colación de media tarde, 

cena), el 35,8% (n=1013) dice que casi a diario come 

algunas golosinas o frituras como: chicles, caramelos, 

papas de bolsa, etc., el 28,3% (n=800) a veces toma 

agua cuando tiene sed, el 44,3% (n=1252) casi a 

diario sigue comiendo aunque ya no tenga hambre, 

solo por acabar lo que tiene en el plato, el 31,6% 

(n=892) casi a diario come al menos dos frutas al día, 

el 33,8% (n=954), el 33,8% (n=954) a veces come 

golosinas o frituras cuando ve televisión, el 30,6% 

(n=864) casi a diario compra en la escuela o en la 

calle el lunch que come todos los días, el 33,4% 
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(n=945) a veces come una fruta entre comidas si 

tiene hambre; el 47,0% (n=1329) casi a diario ve 

televisión a la hora de comer; el 60,6% (n=1713) casi 

nunca come al menos 2 verduras al día; el 63,0% 

(n=1779) casi a diario consume helados, malteadas, 

café o  chocolate, preparados con crema batida, cajeta 

[manjar] o chispas de chocolate. La clasificación de 

consumo alimentario arrojó que el 49,1% (n=1388) 

se encuentra en riesgo con una calificación entre 54-

63. 

En lo referido a la actividad física, el 40,7% 

(n=1150) a veces hace actividades físicas y/o 

deportivas con su familia; el 38,7% (n=1095) a veces 

está más tiempo en la computadora o videojuegos 

que jugando fútbol u otro deporte o actividad física; 

el 52,5% (n=1485) se la pasa casi a diario 2 horas o 

más viendo programas de televisión; el 46,7% 

(n=1321) afirma que a veces juega en el parque, 

jardín o patio con otros niños; el 32,0% (n=903) casi 

nunca hace algún deporte o actividad física a la hora 

de recreo; el 41,9% (n=1185) a veces practica algún 

tipo de actividad física o deportiva además de la que 

realiza en la escuela los días de educación física; el 

39,0% (n=1101) a veces camina por lo menos 15 

minutos por día; el 41,2% (n=1165) casi a diario pasa 

una buena parte de la mañana o tarde acostado (a); el 

59,6% (n=1684) a veces se queda en casa sentado (a) 

o acostado (a) en vez de jugar o hacer deporte o 

actividad física. La clasificación de actividad física 

arroja que la población en el 100% (n=2826) se 

encuentra en nivel bajo de actividad física. 

El análisis inferencial, muestra relación 

estadísticamente significativa entre la persona cabeza 

de familia, que en su mayoría fue referida sólo la 

madre con el 69,57% (n=1966), con ver televisión a 

la hora de comer (p=0,01), con desayunar antes de 

salir de casa (p=0,043), con tipo de vivienda 

(p=0,033) y con número de hermanos (p=0,00). 

(Gráfica 1) 

 

 
Gráfica 1. Relación entre cabeza de familia, hábitos de 

vida y características sociodemográficas (N=2826) 

 

Frente a la dimensión de hábitos alimentarios, los 

resultados del cuestionario arrojaron que la población 

presenta relación estadísticamente significativa y 

correlaciones débiles  (Prueba de Tau b de Kendall) 

con algunas variables de la dimensión AF, como: 

hacer AF y/o deportivas con su familia (p=0,03; R= -

0,036), con pasar más tiempo en la computadora o 

videojuegos que jugando fútbol u otro deporte o AF 

(p=0,000; R= 0,147); con pasar 2 horas o más viendo 

programas de televisión (p=0,00; R= 0,15), con jugar 

en el parque, jardín o patio con otros niños (p=0,001; 

R= 0,057), hacer algún deporte o actividad física a la 

hora de recreo (p=0,00; R= 0,08), con pasar una 

buena parte de la mañana o tarde acostado (p=0,00; 

R= 0,081) y con total de dimensión de actividad 

física (p=0,000; R= 0,10). Así mismo, relación 

significativa y correlación positiva con grado 

(p=0,00; R= 0,112) y con edad (p=0,00; R= 0,124). 

(Gráficos 2 y 3)  

 

 
 

 

Gráfica 2. Distribución de los hábitos alimentarios según 

actividad física (N=2826) 
 

 
Gráfica 3. Relación entre la dimensión alimentaria con 

edad y grado (N=2826). 
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La dimensión de actividad física presenta relación 

estadísticamente significativa y correlación negativa 

con grado (p=0,000; R= -0,070) y con edad (p=0,008; 

R= -0,043). (Gráfica 4) 

 

 
Gráfica 4. Distribución de AF con edad y grado (N=2826). 

 

Finalmente, la clasificación de hábitos de vida que 

acoge las dos dimensiones mencionadas (hábitos 

alimentarios y actividad física), estableciendo que la 

población se encuentra en un 80% (n=2266) 

clasificada en deficiente o riesgo y el 19,8% (n=560) 

en suficiente, lo que muestra un riesgo en la 

población. Esta variable presenta relación 

estadísticamente significativa (Prueba de Mann-

Whitney) con edad (p=0,000); grado (p=0,000) y el 

índice de masa corporal (IMC) (p=0,000. (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Distribución de HV con edad, grado e IMC 
(N=2826). 
 

DISCUSIÓN  

La población escolar de este estudio pertenecía a un 

estrato socioeconómico bajo lo que indica que 

pueden no estar cubiertas todas las necesidades 

básicas para que una persona pueda tener una buena 

calidad de vida, por ejemplo, en comunidades y 

territorios con bajos ingresos, la malnutrición y la 

desnutrición son factores que afectan la salud y 

limitan el desarrollo físico, psicológico y cognitivo 

de niños y adolescentes (Lopes et al., 2022).  

De la misma manera, los países latinoamericanos 

reportan un alto índice de condiciones 

socioeconómicas bajas en sus poblaciones, lo que 

limita los recursos para conseguir casa propia, lo que 

contribuye a que las personas con ingresos 

económicos precarios arrenden o subarrienden su 

vivienda, como lo encontrada en este estudio. Esta 

situación, es un llamado para los gobiernos 

nacionales, departamentales y municipales para que 

generen planes y programas de vivienda digna, que 

favorezcan el desarrollo de las comunidades 

(Ruderman, 2022). 

Por otra parte, la población infantil manifestó en un 

alto porcentaje pertenecer a familias monoparentales, 

donde la madre es la cabeza de familia, tal situación 

es notable en otras investigaciones, donde se ha visto 

el cambio social y la responsabilidad económica y de 

cuidado que hoy en día asume la mujer (Zapata-

Martínez, 2016), pero el análisis se centra en que la 

contribución monetaria al núcleo familiar depende de 

una sola persona, lo que hace que los pocos ingresos 

conlleve a carencias que inciden en los determinantes 

sociales especialmente desde la perspectiva 

nutricional.(de Oliveira et al., 2020)  

Profundizando un poco, en la incidencia de los padres 

sobre los hábitos alimentarios de los niños, el hecho 

de solo tener a la madre como cabeza del hogar, está 

asociado a la poca supervisión que puede generarse 

hacia los escolares con relación al tipo de 

alimentación y al momento de consumir sus 

alimentos. Dicha apreciación la sustentan Hall et al., 

(2022), al enunciar que los desafíos del mundo 

occidental han conducido a que los padres en este 

caso la madre, luchen por equilibrar el trabajo y la 

vida familiar, lo cual está incidiendo en menos 

tiempo para comprar y preparar los alimentos y que 

los niños desarrollen hábitos alimentarios poco 

saludables.  
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Con relación a los hábitos alimentarios de los niños, 

se pudo observar de manera preocupante que la 

mayoría de la población se clasificó en hábitos 

deficientes, lo que se puede observar por el alto 

consumo de refrescos y bebidas azucaradas, situación 

similar a la presentada en otras investigaciones, 

donde evidencian una tendencia del 63% de consumo 

en niños de estados unidos (Haines et al., 2019), 

identificando el gran riesgo que ello trae para la 

salud, especialmente para el desarrollo de obesidad, 

que no concuerda con este estudio, pero si demarca 

un importante hecho para el futuro de los escolares, si 

se habla que los hábitos infundados en la niñez se 

fundamentan en la vida adulta.  

Uno de los resultados más notables es la incidencia 

de los elementos tecnológicos como la televisión y la 

computadora sobre el riesgo de hábitos alimentarios, 

pues se pudo visualizar que un alto porcentaje de 

escolares comen mientras ven televisión o juegan en 

la computadora, esto también es constatado en otros 

estudios, donde se infiere que los niños consumen 

alimentos de alto valor energético mientras 

desarrollan actividades frente a la pantalla, con 

preferencias a alimentos fritos, dulces, refrescos y 

refrigerios, e indican que la capacidad de los 

anuncios televisivos estimulan el consumo de 

alimentos en esta población, incluso si no tienen 

hambre (Delfino et al., 2020). 

Respecto a la actividad física se pudo evidenciar una 

alarma importante pues a veces hacen algún tipo de 

actividad física con sus familias y prefieren jugar en 

la computadora que realizar algún deporte, y en el 

espacio escolar de recreo donde se supone realicen 

algún tipo de ejercicio o actividad física, casi nunca 

lo hace, este planteamiento evidencia una tendencia 

hacia el sedentarismo, lo cual se plantea en diferentes 

países, con la incidencia de obesidad y enfermedades 

metabólicas desarrolladas por un bajo gasto 

energético y la posición reclinada o acostada, 

subrayando el desplazamiento de la actividad física a 

favor de las actividades basadas en pantalla (Sina et 

al., 2021).  

Lo anterior denota y confirma lo observado en el 

presente estudio, que el tiempo destinado a estilos de 

vida sedentarios y medios tecnológicos conlleva a la 

población escolar a riesgos de salud enunciados por 

diferentes autores (Yin et al., 2022), y son las 

familias y escuelas quienes deben velar por la 

alfabetización de la actividad de los niños mediante 

la clase de educación física (Gall et al., 2020) 

Aunque los escolares de Popayán, Colombia 

reflejaron normalidad para la relación peso talla, si se 

hace necesario estimar que hay un riesgo alimentario, 

que representa un riesgo para la salud a futuro de los 

niños y jóvenes, lo cual se relaciona a las conjeturas 

de (Arnaoutis et al., 2018) al indicar que el vínculo 

de adiposidad, baja calidad alimentaria y 

sedentarismo son un riesgo evidente de desarrollo de 

comorbilidades especialmente en países en vía de 

desarrollo.  

Dentro de las limitaciones manifestadas se puede 

identificar que los estudios trasversales proporcionan 

relaciones causales y solo pueden generar hipótesis 

sobre los posibles vínculos entre los aspectos o 

variables estudiadas; por otro lado, la vinculación de 

parámetros bioquímicos y otros indicadores 

nutricionales podrían dar una mejor percepción a los 

hechos encontrados en este estudio. 

 

CONCLUSIONES 

Se pudo evidenciar que se encuentra un riesgo medio 

frente a los hábitos alimentarios, lo cual es justificado 

desde el consumo de refrescos, como también 

bebidas o refrescos saborizados.  

Se encontró un bajo nivel de actividad física, esto 

puede darse por la influencia de los videojuegos y el 

uso de la computadora durante el día, lo que sugiere 

adoptar medidas de educación con los padres de 

familia para que promuevan la AF y generen 

mecanismos de supervisión sobre el uso de 

dispositivos electrónicos en los niños, los cuales 

también están relacionados negativamente con los 

hábitos alimentarios.  

Es de anotar que, aunque el valor de la correlación 

mostró una magnitud de asociación muy débil, es útil 

para comprender que el grado escolar, el índice de 

masa corporal y la edad, son variables de gran 

importancia e influencia en los hábitos de vida de la 

población. 
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