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 Resumen 

Introducción: La malnutrición infantil constituye un problema 

de salud alarmante, debido a sus consecuencias graves en la vida 

de los infantes, por lo que es indispensable vigilar el estado 

nutricional. Objetivo: valorar la composición corporal en 

escolares de Instituciones Educativas Públicas Ecuatorianas. 

Metodología:  se realizó una investigación descriptiva, 

transversal en 1372 escolares. Se empleó el pliegue del tríceps y 

circunferencia del brazo para identificar la composición corporal 

y las fórmulas de Frisancho (1990) para la interpretación de los 

resultados. Resultados: en el área muscular del brazo el 29 % 

de los infantes masculinos tuvieron una musculatura reducida en 

relación con el 21 % del sexo femenino; el área grasa del brazo 

del sexo masculino fue mayor en un 39 % mientras el sexo 

femenino tuvo un 36 %. Conclusión: La mayoría de los 

escolares presentaron una reserva proteica muy baja, en 

contraste con reserva calórica normal siendo el resultado más 

representativo en los varones, condición que se asocia a un 

probable estado de desnutrición en los sujetos; sin embargo, se 

debe considerar en próximos estudios la asociación de las 

variables antropométricas analizadas con otros factores, para 

obtener resultados definitorios respecto a la composición 

corporal y situación de riesgo nutricional. Área de estudio 

general: Nutrición y Dietética. Área de estudio específica: 

Evaluación del Estado Nutricional. Tipo de estudio:  Artículo 

original. 
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 Abstract 

Introduction: Child malnutrition is an alarming health problem 

due to its profound consequences in the lives of infants; reason 

it is essential to monitor the nutritional status. Objective: to 

assess body composition in schoolchildren from Ecuadorian 

Public Educational Institutions. Methodology: a descriptive, 

cross-sectional study was conducted in 1,372 schoolchildren. 

The triceps skinfold and arm circumference were used to identify 

the body composition. The Frisancho (1990) formulas were used 

for the interpretation of the results. Results: in the muscular area 

of the arm, 29% of the male infants had reduced musculature in 

relation to 21% of the female infants; the fat area of the male arm 

was greater by 39% while the females had 36%. Conclusion: 
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Most of the schoolchildren presented an exceptionally low 

protein reserve, in contrast to a normal caloric reserve, being the 

most representative result in males. This condition is associated 

with a probable state of malnutrition in the subjects. However, in 

future studies the association of the anthropometric variables 

analyzed with other factors should be considered to obtain 

definitive results regarding body composition and nutritional risk 

situation. General study area: Nutrition and Dietetics. Specific 

study area: Nutritional Status Assessment. Study 

type: Original paper. 

 

 

 

Introducción 

El crecimiento y el desarrollo del niño se caracteriza por una serie de cambios en la 

composición corporal (CC), entre los que destacan el almacenamiento y la distribución 

del tejido muscular, óseo y graso; el monitoreo de la CC resulta esencial para evaluar 

dichos cambios1. 

En la actualidad, la estimación de la composición corporal en niños ha cobrado gran 

relevancia a causa de la creciente prevalencia de la obesidad en las primeras etapas de la 

vida y sus mencionados efectos adversos sobre el estado de salud, junto a la falta de 

precisión que provoca el uso del índice de masa corporal (IMC), al no discriminar las 

diferencias existentes en el tejido graso, muscular y óseo, ni mucho menos su 

distribución2. 

El monitoreo de las reservas corporales de grasa y músculo permite comprender la 

interacción de los factores dietéticos y de estilo de vida en el crecimiento y el desarrollo 

del infante1. Dichas reservas van presentando modificaciones a lo largo del ciclo de la 

vida, incrementándose el porcentaje de masa grasa (% MG) en los hombres del 13,7% al 

25,4% a los 6 meses de edad y disminuyendo al 13,7% a los 10 años, mientras que en las 

mujeres recién nacidas se incrementa del 14,9% al 26,4% a los 6 meses y disminuye al 

19,4% a los 10 años1. 

Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)3, señalan que la desnutrición es un problema de salud pública y en sus 

informes evalúan la desnutrición infantil, tendencias, causas, consecuencias, estrategias 

de prevención y tratamiento, y prevalencia de inseguridad alimentaria.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la malnutrición es producto de 

carencias, excesos y el desbalance de la ingesta energética y nutrientes de un individuo3. 

Hasta la fecha, varios estudios internacionales han evidenciado que elevados niveles de 

grasa corporal en la infancia y adolescencia se han asociado con el sobrepeso y la 

obesidad, así como con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles en la edad 

adulta, como la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares4. 

La desnutrición tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social en los países. 

En Ecuador, los gastos asociados a la malnutrición como salud, educación y pérdida de 

productividad representan alrededor del 4,3% del producto interno bruto (PIB)5. De 

acuerdo con los datos de ENSANUT 20186, muestra que el 23% de los menores de 5 años 

en Ecuador tienen desnutrición crónica. 

Por tanto, la valoración del estado nutricional como un indicador del estado de salud a 

nivel individual o colectivo, es un aspecto importante en la localización de grupos de 

riesgo con deficiencias y excesos dietéticos, que pueden ser factores de riesgo en muchas 

enfermedades crónicas de alta prevalencia en la actualidad7. Con estos antecedentes, el 

objetivo de este estudio fue: valorar la composición corporal en escolares de las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Portoviejo durante octubre - febrero de 

2020. 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y de campo, en 1372 escolares de ambos 

sexos, en edades comprendidas de 5 y 10 años pertenecientes a 13 escuelas de las 

parroquias Picoazá y Crucita de la ciudad de Portoviejo-Ecuador, durante el período 

octubre – febrero de 2020. 

Se consideró como criterio de inclusión: escolares de ambos sexos de nacionalidad 

ecuatoriana que dieron su asentimiento y cuyos padres o tutores otorgaron el 

consentimiento informado por escrito; los criterios de exclusión: escolares de ambos 

sexos de otras nacionalidades que no dieron su asentimiento y cuyos padres o tutores no 

otorgaron el consentimiento informado por escrito.  

Las variables sociodemográficas fueron: edad, sexo y mediciones antropométricas: 

pliegue del tríceps (PT; en mm), circunferencia del brazo (CB; en mm). Las mediciones 

antropométricas fueron tomadas por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de 

la Universidad Técnica de Manabí y supervisadas por tres Nutricionistas con 

Certificación ISAK nivel 1. El pliegue del tríceps fue medido con un calibrador de 

pliegues cutáneos de presión constante (Slimguide) con una precisión de 0,1 mm, en 

tanto, para la circunferencia del brazo se empleó la cinta métrica metálica (Holtain) con 

una precisión de 0,5 cm.  
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Para disminuir el error intermediador y lograr mayor precisión y exactitud de los datos, 

cada medida se tomó por triplicado y el análisis de los resultados se realizó con el valor 

promedio de cada medida. 

A partir de las variables PT y CB, se calculó el área del brazo expresada en mm2 (AB), 

según la fórmula propuesta por Frisancho (1990)8 

 

                          AB = π/4*[cb*10/π]2                               π= 3,1416 

 

Posteriormente, se calculó el área muscular del brazo (AMB; en mm2) y el área grasa del 

brazo (AGB; en mm2). 

 

            AMB = [(cb * 10) – (π * pt)]2 / 4 * π                   AGB = AB – AMB 

 

Con los resultados de la AMB, AGB, edad y sexo, se ubicaron a los sujetos de acuerdo 

con las categorías en percentiles de área muscular y área grasa del brazo publicados por 

Frisancho (1990)9. 

En la tabla 1 se observan las categorías del área grasa y área muscular del brazo. 

Tabla 1 

Categorías de área Muscular y Grasa del brazo (Frisancho 1990) 

Área muscular del brazo Percentil Área grasa del brazo Percentil 

Musculatura reducida 0,0 a 5,0 Magro 0,0 a 5,0 

Musculatura debajo del promedio 5,1 a 15,0 Grasa debajo del promedio 5,1 a 15,0 

Musculatura promedio 15,1 a 85,0 Grasa promedio 15,1 a 75,0 

Musculatura arriba del promedio 85,1 a 95,0 Grasa arriba del promedio 75,1 a 85,0 

Musculatura alta 95,1 a 100,0 Exceso de grasa 85,1 a 100,0 

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico IBM SPSS versión 26, 

declarando la media aritmética (x̄) y la desviación estándar (DE) en la forma x̄ (DE). La 

comparación de medias para grupos independientes se realizó mediante la prueba de t de 

(1) 

(2) (3) 
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student, mientras que las frecuencias se compararon con la prueba de Chi-cuadrado. Los 

valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos10. 

Esta investigación contó con la aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí, constante en el documento 

No. UTM II 2018-011-OF de enero 25/2018. 

Resultados 

El estudio de la composición corporal permite cuantificar las reservas corporales del 

organismo detectando problemas nutricionales por exceso o por déficit. El monitoreo de 

la composición corporal durante la etapa escolar es importante, pues muchos aspectos de 

esa composición como el tejido graso y magro son predictivos de las características físicas 

en la edad adulta11. 

Los resultados en el presente estudio son relevantes ya que muestran una realidad local 

considerando a 1372 niños evaluados, 713 correspondientes al sexo femenino y 659 al 

sexo masculino. La edad media de los escolares fue 7,6 (1,6 años), y no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó por sexo p = 0,843 (tabla 

2). Datos similares a los encontrados, reportó el estudio de Niño-Cruz et al. 12, donde 

participaron 43 escolares con un promedio de edad de 9,1 (1,5 años), 27 (62,8%) 

femeninas y 16 (37,2%) eran de sexo masculino. Otra investigación realizada en 

Argentina por Cordero et al.13, donde la muestra de su estudio fue más amplia conformada 

por 1844 escolares: 971 (52,7%) varones y 873 (47,3%) mujeres. 

Tabla 2 

Características antropométricas de los escolares 

Variable Total 

 x̄ (DS) 

Masculino (n=659)                     

 x̄ (DS) 

Femenino (n=713)                 

    x̄ (DS) p valor 

Edad (años) 

AB (cm) 

7,6(1,6) 

30,2(13,5) 

7,6(1,6) 

29,8(14,1) 

7,6(1,6) 

30,5(12,7) 

0,843 

0,333 

AMB (mm) 18,1(32,1) 15,5(32,9) 20,4(31,1) 0,004** 

AGB (mm) 23,7(20,0) 24,6(19,5) 22,9(20.4) 0,128 

x̄: media, DS: desviación estándar, AB: Área del brazo, AMB: Área muscular del brazo, AGB: Área 

grasa del brazo 

**t student 

La circunferencia del brazo (CB)  y el pliegue tricipital (PT) son indicadores de depósito 

proteico y graso respectivamente, el uso de ambas medidas es útil cuando por intermedio 

de ellas se calculan las áreas muscular y grasas que son los mejores evaluadores del estado 

nutricional de los depósitos energético proteico14. 

En el caso de los resultados de este estudio de acuerdo con la tabla 2, se observa la media 

de las distintas variables empleadas en el estudio categorizadas de acuerdo con el sexo, 



 
 

                                      R e s u l t a d o s  M é d i c o s                  P á g i n a  25 | 32 

ISSN: 2697-3391 

Vol. 6 No. 3.1, pp. 19 – 32, julio – agosto 2023 

www.anatomiadigital.org 

se nota así el dimorfismo sexual esperado en cuanto al área muscular del brazo reportando 

diferencias estadísticamente significativas, siendo esta predominante en el sexo 

femenino; mientras que, en el área del brazo y el área grasa del brazo no se mostró 

diferencias significativas en cuanto al sexo. 

Una investigación realizada por la Universidad de Costa Rica por Zamora et al.15, en 

escolares costarricenses mostró datos no significativos con relación al área muscular del 

brazo:        (p = 0,29); pero significativas respecto al área del brazo (p = 0,01); y área 

grasa del brazo: (p = 0,05). 

En la tabla 3 se muestran las categorías de acuerdo con las áreas muscular y grasa por 

sexo. En cuanto al área muscular se observa que el 37% del sexo masculino tienen una 

reserva proteica baja del promedio y reducida, el 11% se encuentra en condición normal 

y alta: buena nutrición; en cuanto al sexo Femenino 34% se muestra con Musculatura 

debajo del promedio y reducida, 18% con reservas musculares normales y altas, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con el sexo; p = 0,000. 

Tabla 3 

Distribución de sujetos de acuerdo con el sexo y situación nutricional 

Categoría 
Femenino Masculino P-valor 

n % n % 

0,000* 

Á
re

a 
m

u
sc

u
la

r 
d
el

 b
ra

zo
 

Musculatura reducida 285 21 403 29 

Musculatura debajo del 

promedio 
174 13 104 8 

Musculatura promedio 226 16 124 9 

Musculatura arriba del 

promedio 
5 0 4 0 

Musculatura alta: buena 

nutrición 
23 2 24 2 

Á
re

a 
g
ra

sa
 d

el
 b

ra
zo

 Magro 51 4 24 2 

0,000* 

Grasa debajo del 

promedio 
148 11 79 6 

Grasa promedio 498 36 541 39 

Grasa arriba del 

promedio 
3 0 4 0 

Exceso de grasa 13 1 11 1 

Total 713 52 659 48 

*Chi cuadrado <0,001 
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Resultados similares al reportado por Zenteno16, donde evidenció que el 52,9% de los 

niños presentaban una reserva proteica baja y reducida, y el 47,1% era normal y alta. 

De forma contraria, un estudio realizado por Flores17, concluyó que la mayor proporción 

el 66,6% tuvo una musculatura normal, alta y muy alta del promedio y solo el 33,3% 

presentaron una reserva proteica baja y reducida.  

Actualmente, se acepta que varios factores pueden influir en el desarrollo del tejido 

blando magro/masa muscular a lo largo de la vida, incluida la programación fetal, el 

estado nutricional temprano, el efecto de las hormonas, la dieta rica en proteínas: leche, 

carne y huevos. o la actividad física18, e incluso el somatotipo, en donde el mesomorfo 

tiende a presentar más masa muscular19. Además, la musculatura varía también según el 

sexo y edad, estableciendo de forma general que los escolares de sexo masculino tienen 

una mayor masa muscular que las mujeres20. 

Para el caso de los niños y adolescentes, una cantidad insuficiente de masa muscular y de 

su función, se han asociado con una mayor sensibilidad a la insulina, riesgo 

cardiometabólico y aumento en las concentraciones de proteínas proinflamatorias. 

Además, los jóvenes con bajos niveles de fuerza y potencia muscular (dinapenia 

pediátrica) tienen más probabilidades de permanecer inactivos (trastorno por déficit de 

ejercicio) y experimentar limitaciones funcionales (analfabetismo físico)18. 

En referencia a las reservas energéticas de la tabla 3, con respecto al sexo Masculino el 

39% evidenció una clasificación en promedio, 1% exceso de grasa y 8% se presentaba 

una reserva baja del promedio - magra; mientras que en el sexo Femenino el 36% se 

encontraba con reserva promedio, 1% en exceso de grasa y el 18% tenían reservas grasas 

bajo el promedio – magra, reportando diferencias estadísticamente significativas; p = 

0,000. 

Datos contrarios reveló Alarcón et al.21, donde indica un exceso de grasa en 37,6% de los 

escolares, más prevalente en los varones, pero no significativo (p = 0,098). 

Por su parte Flores17, en su investigación proyectó que el área grasa del brazo según la 

edad, 2% niños/as y adolescentes son magros, 53% de ellos tienen grasa braquial 

promedio, semejante al resultado de musculatura promedio, a diferencia, que en este caso 

se observa mayor prevalencia de niños/as y adolescentes con mayor acumulación de grasa 

braquial ya sea por encima del promedio (13 niños/as) o por exceso de grasa (30 niños/as), 

pudiendo atribuir que el sobrepeso y obesidad hallado en el indicador de IMC/edad se 

deben al exceso de grasa corporal. 

El exceso de adiposidad en los niños genera dos alteraciones principalmente; la primera 

es un estado de inflamación sistémica crónica de bajo grado, la prevalencia de factores de 

riesgo cardiovascular aumenta, particularmente, por encima del 20% de grasa corporal en 
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el caso de los muchachos y superior al 30% de grasa corporal en el caso de las mujeres 

adolescentes y, por otro lado, aparece una acumulación ectópica de lípidos en el músculo 

esquelético, que contribuyen al deterioro muscular.22 23 

Conclusiones 

 Los escolares de las parroquias Crucita y Picoazá presentaron una reserva proteica 

muy baja, en contraste con reserva calórica normal siendo el resultado más 

representativo en escolares varones,  

 Las variables antropométricas analizadas identifican a la población de estudio 

bajo condición que se asocia a un probable estado de desnutrición en los sujetos. 

 Se debe considerar en próximos estudios la asociación de las variables 

antropométricas analizadas con factores bioquímicos, e incluso alimentarios, para 

obtener resultados definitorios respecto a la composición corporal y situación de 

riesgo nutricional. 
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