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RESUMEN 

 

Los cambios que se muestran en la composición corporal se ven afectados si no se 

proporciona las cantidades suficientes de calorías y nutrientes, y en consecuencia 

bajo rendimiento deportivo durante el entrenamiento o competencia. Objetivo: 

Establecer la relación que existe entre el consumo de alimentos y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. Metodología: Estudio con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 40 adolescentes entre 11 a 16 años. La técnica fue la observación 

y el instrumento el Cuestionario de Recordatorio de 24 horas (R24h) aplicado 

durante 2 días no consecutivos y la ficha antropométrica. Resultados: El valor de 

significancia es 0.10 siendo mayor a p=0,05, donde se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la nula es decir no existe relación significativa entre el consumo de 

alimentos y composición corporal en adolescentes futbolistas.  Conclusión: No 

existe relación significativa entre el consumo de alimentos y composición corporal 

en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021. 

 

 

Palabras clave: Consumo de alimentos, composición corporal, antropometría.  
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ABSTRACT 

 

The changes shown in body composition are affected if sufficient amounts of 

calories and nutrients are not provided, and consequently poor athletic performance 

during training or competition. Objective: Establish the relationship between food 

consumption and body composition in adolescent soccer players, Non-

Governmental Organization La Casa de Alejita, 2021. Methodology: Study with a 

quantitative approach, descriptive correlational level, non-experimental design and 

cross-sectional. The sample consisted of 40 adolescents between 11 and 16 years. 

The technique was observation and the instrument was the 24-hour Reminder 

Questionnaire (R24h) applied during 2 non-consecutive days and the 

anthropometric record. Results: The significance value is 0.10, being greater than 

p = 0.05, where the alternate hypothesis is rejected and the null is accepted, that is, 

there is no significant relationship between food consumption and body composition 

in adolescent soccer players. Conclusion: There is no significant relationship 

between food consumption and body composition in adolescent soccer players, La 

Casa de Alejita Non-Governmental Organization, 2021. 

 

Keywords: Food consumption, body composition, anthropometry 
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I. INTRODUCCIÓN 

El futbol es uno de los deportes con más admiradores en el mundo, se detalla que 

aproximadamente 736 millones son fanáticos de este deporte llamado también 

“Deporte Rey”.1 El Perú no es ajeno a ello, ya que es uno de los deportes que más 

ejercen, también se menciona que el 78% de los hogares existe un admirador de 

este deporte.2  

El futbol es un deporte que demanda mayores exigencias debido a las variaciones 

que se manifiestan durante el juego que sobreponen ejercicios de moderada 

intensidad tanto anaeróbicos como aeróbicos, cualidades que se van modificando 

según la situación del juego dentro del campo, por lo tanto   las necesidades 

nutricionales y las características antropométricas son vitales para presentar buen 

rendimiento deportivo.3 

La alimentación, la ingesta calórica y de nutrientes  en el deportista cumple una 

función en el estado nutricional y de salud, estos pueden ser insuficientes cuando 

se van presentando  un desequilibrio entre el consumo calórico y el gasto 

energético, ya que la mayoría del tiempo lo dedican al entrenamiento, lo que podría 

provocar una pérdida del gasto energético fuera de lo usual, por lo tanto cubrir los 

requerimientos energéticos conllevará a alcanzar una composición corporal 

adecuada y así presentar  un buen rendimiento físico.4 

La composición corporal y la nutrición son aspectos que se relacionan directamente 

con el rendimiento deportivo, ya que exige esfuerzos físicos y fisiológicos, por ello 

las necesidades de energía y nutrientes deberá ser suficiente, con una hidratación 

adecuada y además garantizar un buen rendimiento físico antes, durante y posterior 

al entrenamiento o competición. Presentar una alimentación suficiente, balanceada 

ayudará a presentar porcentajes adecuados de masa muscular y masa adiposa.5  

Para poder estimar la composición corporal en componentes y así obtener la masa 

corporal total, se utilizan distintos métodos para determinar los componentes 

corporales como el método directo e indirecto y doblemente indirecto, este último 

presenta validez es menos costoso y sencillo al momento de recolectar datos. Una 
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de las técnicas es la antropometría realizando medidas de pliegues cutáneos y 

subcutáneos para estimar la masa grasa y los perímetros para estimar la masa 

muscular, dicha técnica se llevó a cabo en esta investigación así mismo se evaluó 

los componentes masa grasa y masa muscular.6 

Actualmente la Organización No Gubernamental La Casa de Alejita acoge 

adolescentes de bajos recursos para brindarles formación académica y a la vez 

potenciar su talento futbolístico, teniendo presente que el equipo multidisciplinario 

tiene como misión que los adolescentes logren sus objetivos como futuros 

futbolistas, presentando así mejor rendimiento deportivo durante la competencia.  

Se observa que hasta la actualidad se carece de investigaciones que indaguen 

sobre la relación entre el consumo de alimentos, energía y macronutrientes con la 

composición corporal. Además, la ausencia de un profesional en nutrición y el 

desconocimiento sobre una ingesta adecuada de nutrientes y la valoración de la 

composición corporal de los adolescentes futbolistas se realiza esta investigación. 

 

Por ello se plantea el problema general de la investigación: 

¿Qué relación existe entre el consumo de alimentos y la composición corporal en 

adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021?, asimismo se presentan los problemas específicos: 

PE1: ¿Qué relación existe entre el consumo de carbohidratos y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021? 

PE2: ¿Qué relación existe entre el consumo de proteínas y la composición corporal 

en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021? 

PE3: ¿Qué relación existe entre el consumo de grasas y la composición corporal 

en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021?  

Por ello este trabajo de investigación aporta conocimientos sobre las características 

de la alimentación del adolescente futbolista, además se logra beneficiar y 

concientizar a los preparados físicos, así presentar mejor rendimiento deportivo. 

Además, esta investigación proporciona información teórica sobre la alimentación 

y como determinar la composición corporal y sus componentes masa grasa y masa 
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muscular del adolescente futbolista, además cubrir sus requerimientos calóricos ya 

que ayuda a evitar deficiencias nutricionales y con ello fatiga muscular durante la 

competencia. Asimismo, la información que se presenta en esta investigación es 

de gran utilidad para los profesionales en el área de la nutrición, ya que servirá de 

aporte para futuras investigaciones. Además, se justifica metodológicamente por 

que aporta un instrumento para la recolección de datos, un cuestionario de 

recordatorio de 24 horas validado por expertos profesionales nutricionistas. 

Con lo mencionado surge el presente objetivo general: 

Establecer la relación que existe entre el consumo de alimentos y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021.  

Asimismo, se plantearon los objetivos específicos:  

OE1: Estimar la relación que existe entre el consumo de carbohidratos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental 

La Casa de Alejita, 2021. 

OE2: Evaluar la relación que existe entre el consumo de proteínas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

OE3: Valorar la relación que existe entre el consumo de grasas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

Por ello se formularon las siguientes hipótesis de esta presente investigación: 

Hipótesis general: Existe una relación significativa entre el consumo de alimentos y 

la composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No 

gubernamental La Casa de Alejita, 2021, asimismo se plantearon las siguientes 

hipótesis específicas: 

HE1: Existe una relación significativa entre el consumo de carbohidratos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental 

La Casa de Alejita, 2021. 

HE2: Existe una relación significativa entre el consumo de proteínas y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental 

La Casa de Alejita, 2021. 
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HE3: Existe una relación significativa entre el consumo de grasas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

II. MARCO TEORICO 

Vera y Veramendi. (2020). Perú. Tuvieron como objetivo estimar la adecuación 

calórica y composición corporal en adolescentes futbolistas. Se utilizó una 

metodología cuantitativa, descriptivo, correlacional, nivel observacional. 

Obteniendo como resultado los porcentajes promedio de masa grasa (22.76) y 

magro (45.9%), y una adecuación energética del 81% (2574kcal/día). Llegándose 

a la siguiente conclusión si existió relación significativa entre el porcentaje de masa 

grasa y adecuación energética. En cuanto a la ingesta de proteínas, carbohidratos 

y grasas no se presentó asociación con el porcentaje de tejido magro y graso.7 

Peña (2018). Perú. Tuvo como objetivo valorar la relación entre los hábitos 

alimenticios y las características cineantropométricas en futbolistas adolescentes. 

Utilizó una metodología cuantitativa, transversal, descriptiva y correlacional. 

Obteniendo como resultado 87% hábitos alimentarios adecuados y no presentaron 

hábitos alimentarios inadecuados. Llegando a la conclusión, no existe relación 

significativa entre hábitos alimenticios y masa grasa, pero si existe relación 

significativa entre hábitos alimenticios y masa muscular.8 

Valle (2018). Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación entre perfil cine 

antropométrico, ingesta calórica y nutrientes con el grado de maduración biológica 

en niños de 8 a 12 años de academias de fútbol en Lima. Se utilizó una metodología 

cuantitativa, correlacional, y transversal. Obteniendo como resultado el porcentaje 

de adecuación calórico 89%, 111% en proteínas, 74% grasas y 93% carbohidratos. 

Llegando a la conclusión si existe relación significativa entre las masa grasa, 

muscular, ósea, energía y nutrientes con el grado de maduración biológica.9 

Morán. (2018). Perú.  Tuvo como objetivo estimar la relación entre la distribución 

de energía, de nutrientes y la composición corporal en basquetbolistas 

adolescentes. Se utilizó como metodología un estudio descriptivo, correlacional. 

Obteniendo como resultado, masa magra 41.8% y 40.9%, masa adiposa 29.3%, la 
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ingesta de carbohidratos 60.3% y 60.4%, proteínas 15.1% y 14.7% y lípidos 24.4% 

y 24.9%.10 

Salazar (2019). Perú. Tuvo como objetivo estimar el perfil cineantropométrico de 

futbolistas de 13 a 17 años. Se utilizó como metodología el nivel descriptivo, de 

corte transversal, cuantitativo. Obteniendo como resultado los porcentajes de masa 

muscular y graso según posiciones de juego. Se llegó a la conclusión que los 

delanteros presentan mayor masa muscular.11 

Luzuriaga y Merchán. (2017). Ecuador. Tuvieron como objetivo determinar la 

relación entre hábitos alimentarios y composición corporal en futbolistas 

adolescentes. Se utilizó como metodología un estudio cuantitativo no experimental, 

transversal, correlacional. Obteniendo como resultado, masa muscular elevado y 

baja masa grasa en hombres. Llegando a la conclusión, existe relación entre los 

hábitos alimentarios y la composición corporal.12 

Cárdenas. (2017). España.  Tuvo como objetivo analizar la composición corporal y 

morfología de futbolistas infantil, juveniles y su relación con los hábitos 

nutricionales. Se utilizó como metodología el nivel descriptivo, transversal, 

cuantitativo. Obteniendo como resultado diferencias significativas entre la 

composición corporal y hábitos nutricionales. Llegando a la conclusión que el 

rendimiento deportivo se encuentra relacionado con la composición corporal.13 

Morales. (2020). Chile. Tuvo como objetivo relacionar la valoración de la ingesta 

energética, carbohidratos y el gasto energético en futbolistas chilenos de primera 

división en época de pretemporada. Se utilizó como metodología, estudio 

cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal. Obteniendo como resultado 

que el 75% de los futbolistas presentó una ingesta de energía baja y un 87,5% una 

ingesta de carbohidratos insuficiente. Llegando a la conclusión la ingesta fue 

deficiente tanto de energía cómo de carbohidratos lo cual afectaría el rendimiento 

deportivo.14 

Granera. (2021). Nicaragua. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

balance de macronutrientes y hierro a través de la ingesta alimentaria y estado 

nutricional de un equipo de fútbol. Se utilizó como metodología una investigación 

descriptiva, transversal. Obteniendo como resultado los porcentajes de adecuación 
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de calorías fue suficiente, carbohidratos, proteínas y hierro, suficiente y grasas 

elevado.15 

Ayala. (2020). Ecuador. Tuvo como objetivo valorar la relación entre el estado 

nutricional y consumo de alimentos de futbolistas. Se usó como metodología una 

investigación de tipo transversal correlacional. Se obtuvo como resultado que el 

73.3% deficiencia proteica, elevado en grasas del 86,67% y 60% carbohidratos. Se 

llegó a la conclusión llevar una alimentación saludable para evitar bajo rendimiento 

deportivo.16 

El consumo de alimentos se define como la proporción ingerida de nutrientes y 

calorías en un tiempo establecido, por el cual se estima la ingesta energética y de 

nutrientes. Se presentan como fuente calórica y pueden ser obtenidas a través de 

carbohidratos, grasas y proteínas.17 Por ello los requerimientos de energía son 

determinados por el metabolismo basal, el factor de actividad y la termogénesis de 

los alimentos, además los requerimientos dependen del gasto calórico total y de las 

necesidades energéticas diarias acompañadas al crecimiento, ya que esto permite 

presentar un buen estado nutricional y de salud.18 

El consumo de carbohidratos en la dieta es el aporte de glúcidos, es la fuente 

principal en la alimentación del deportista ya que garantiza las reservas de 

glucógeno muscular y hepático. El consumo de este sustrato debe ser suficiente 

según recomendaciones así poder producir la energía necesaria durante la 

competición. Para presentar un rendimiento alto durante el entrenamiento se debe 

obtener concentraciones altas de glucógeno muscular a través de alimentos con 

fuentes de carbohidratos. Se recomienda entre 7 a 10 g/ kg/ día y así compensar 

las demandas durante el entrenamiento.19 

El consumo de proteínas en la dieta es la ingesta de proteínas formadas por 

cadenas de aminoácidos esenciales para la reconstrucción y reparación de tejidos 

corporales que el adolescente necesita para un adecuado crecimiento. Se 

recomienda que el consumo de proteínas sea de acuerdo al tipo de competencia.20 

En adolescentes se recomienda un consumo de proteínas de 0.85 g/kg/día y para  

deportistas de alto rendimiento  de 1.4 a 1.7 g/kg/día, y el requerimiento energético 

total entre el 10 a 18%, con la finalidad de mantener el balance energético positivo 
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y evitar el catabolismo proteico.21 Este macronutriente ayuda a evitar lesiones 

musculares que son provocadas después del ejercicio intenso por ende es 

necesario el aporte de proteínas después del ejercicio y así causar un aumento a 

nivel del musculo.22 

El consumo de grasas en la dieta es la ingestión de lípidos provenientes de grasas 

insaturadas, esenciales en la alimentación del deportista ya que son fuente de 

reservas energéticas, beneficiando así a la composición corporal y el rendimiento. 

Se recomienda un consumo del 20 a 30% del valor calórica total, están presentes 

en grasas insaturadas, teniendo en cuenta la restricción de grasas saturadas y trans 

ya que esto repercute negativamente en los niveles de colesterol en sangre y como 

consecuencia enfermedades cardiovasculares. Se distribuye el aporte de grasas 

saturadas 10%, mono insaturadas 10% y poliinsaturadas 10%.23 

La composición corporal se define como la cantidad relativa de masa grasa y masa 

libre de grasa, esta última conformada por tejido musculo esquelético, piel, residual 

y óseo, además es predictor del estado nutricional.24 Se realiza mediante el uso de 

la cineantropometría que tiene como función cuantificar la forma y composición 

corporal, se encarga de medir el tamaño, composición, maduración y función 

corporal, en relación al crecimiento y desarrollo. Una adecuada composición 

corporal expresa el rendimiento deportivo para estimar el estado nutricional y de 

salud.25 

Mucho de los autores dividen la composición corporal de acuerdo a los 

componentes corporales como William Ross y Deborah kerr, ambos autores 

fraccionaron la composición corporal en 5 componentes formados por el tejido 

adiposo o graso, muscular, óseo, residual y de piel, para estimar la masa corporal 

total.26 Sin embargo, este presente estudio se tomó como componentes la masa 

grasa y masa muscular, además ambos componentes aportan beneficios 

estratégicos al fútbol ya que permite valorar el peso de la masa adiposa y masa 

muscular siendo estos componentes determinantes en el éxito del juego. Por ello 

se mencionan las siguientes dimensiones.  

La masa muscular es la dimensión que representa el tejido corporal total, formado 

por el 40% correspondiente a todo el musculo esquelético del cuerpo. Se 
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recomienda un mayor porcentaje de masa muscular ya que mejora el rendimiento 

deportivo.27 Los futbolistas que presentan mayor masa muscular y menor masa 

grasa demuestran mejor aptitud para trasladarse en el campo de juego, además 

presentan menos fatiga y logran un mejor rendimiento.28 

La masa grasa es la dimensión que se refiere al conjunto de lípidos, el 20% está 

formado por células adiposas y funcionan como fuente de reserva, cumplen una 

función hormonal. Se presenta por su distribución en grasa subcutánea y visceral. 

Es una fuente de energía para el cuerpo y es una manera adecuada de almacenar 

energía para ser utilizado en tiempo de deficiencia durante un entrenamiento 

intenso. La grasa corporal debe ser igual a sus necesidades energéticas para que 

un jugador obtenga un alto rendimiento.29 

Existen diferentes técnicas para calcular la cantidad de masa grasa corporal como 

métodos doblemente indirectos como la impedancia electrónica, la técnica 

antropométrica tomando pliegues cutáneos y subcutáneos. Debido a su costo y 

complejidad de uso todavía se consideran herramientas de investigación.30 

 

III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada, ya que se recomienda lograr nuevos 

conocimientos dispuestos a permitir solucionar problemas prácticos.31 El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo por que se midió las variables 

de un estudio determinado y se aplicó la estadística.32 

Diseño no experimental debido a que se observa las variables en su 

contexto real. De corte transversal por qué se realizó la toma de datos 

en un mismo tiempo.33 En cuanto al nivel de la investigación fue 

descriptivo porque se buscó especificar propiedades de las variables de 

un grupo de adolescentes futbolistas, 34 y correlacional ya que se mide 

dos variables y se busca ver si existe o no relación entre ambas variables 

y analizarlo.35 
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3.2. Variables y operacionalización 

En esta investigación se presentan las siguientes variables. 

Variable 1: Consumo de alimentos 

Variable2: Composición corporal.  

 

Consumo de alimentos  

Definición conceptual: Es la cantidad de alimentos ingeridos en un 

tiempo determinado, por el cual se estima la ingesta energética y de 

nutrientes. 17 

Definición operacional: Se tomó los datos usando el método por 

recordatorio de 24 horas. 

Dimensiones:  

 Consumo de carbohidratos 

 Consumo de proteínas  

 Consumo de grasas 

Escala de medición: De tipo nominal, se valoró la variable en suficiente 

e insuficiente.  

 

Composición corporal 

Definición conceptual: Es la cantidad relativa conformada por masa 

grasa corporal y masa libre de grasa dentro ella la masa muscular, ósea, 

residual y piel. Permite conocer los componentes de los distintos 

constituyentes principales del cuerpo humano. 26 

Definición operacional: Se midió mediante la técnica antropométrica 

tomando pliegues cutáneos para la masa adiposa y perímetros para la 

masa muscular. 

 

Dimensiones:  

 Masa muscular  

 Masa grasa 

Escala de medición: De tipo nominal, se valoró la variable en adecuado 

e inadecuado. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Estuvo conformado por 40 adolescentes de 11 a 16 años que 

pertenecen a la Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021.  

Muestra: Para dicho estudio se evaluó la población total por ser una 

población pequeña, no realizó cálculo muestral y tampoco técnica de 

muestreo, se trabajó mediante el censo con la totalidad. 

Muestreo: Al ser una población pequeña se trabajó mediante el censo 

con el total de la población. 

Criterios de inclusión 

 Los adolescentes que pertenecen a la Organización no 

gubernamental La Casa de Alejita. 

 Los adolescentes presenten un adecuado estado de salud, 

sin lesiones ni heridas que impidan la correcta toma de 

datos antropométricos. 

 Los adolescentes cuyos padres hayan aceptado el 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que presenten enfermedad o alguna 

discapacidad. 

 Adolescentes que presenten lesiones un día anterior 

a la toma de datos.  

 Adolescentes que ingieran suplementos 

nutricionales. 

 Adolescentes cuyos padres no acepten la 

participación en la investigación. 

Unidad de análisis 

Adolescente Futbolista 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para el consumo de alimentos se utilizó la técnica por observación por 

el cual se recolectó información de la variable de manera detallada, el 

instrumento usado fue el recordatorio de 24 horas. (Anexo N°2) 

En esta técnica se detalla el tipo, cantidad, modo de preparación, entre 

otros, que brindarán datos para conocer el consumo del día anterior. 

Se determinó la composición corporal utilizando la técnica por 

observación para obtener datos mediante la antropometría siguiendo las 

normas de la “Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría” (ISAK), haciendo uso de la ficha antropométrica para 

tomar medidas de pliegues cutáneos y perímetros de los adolescentes 

futbolistas. (Anexo N°3) 

 

 

3.5. Procedimientos 

Primero se realizó una reunión para dar a conocer a los padres de familia 

y a la persona encargada de la preparación de los alimentos sobre la 

investigación. El mismo día se firmó el consentimiento informado y se 

hizo la coordinación para la visita y obtención de muestras. 

Se coordinó en un mínimo de 4 días para lograr evaluar las 40 muestras. 

Para la recolección de datos de la variable consumo de alimentos se 

dialogó directamente con la encargada del comedor y la encargada de 

cuidar a los adolescentes durante las horas de refrigerios. Se agendó 4 

días para tomar los datos de toda la población. Es así como se llevó a 

cabo la recolección de datos, tomando en cuenta 2 días de comida del 

día anterior, luego fue llevada a la tabla de composición de alimentos 

para obtener las calorías y macronutrientes de cada adolescente y así 

poder obtener el porcentaje de adecuación. 

Para la recolección de datos de la variable composición corporal se 

tomaron las mediciones de pliegues y perímetros mediante la 

colaboración de un profesional antropometrista certificado en ISAK, para 

luego ser estimado los componentes masa muscular y graso, los 

instrumentos a utilizar para esta investigación fueron (Anexo N°5): se 
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utilizó el plicómetro marca Slim Guide, presenta una capacidad de 

medida de 0 a 48 milímetros y una precisión de 0.2 milímetros, con este 

instrumento se tomó el pliegue subescapular tomando la parte inferior de 

la escapula en ángulo de 45° con la zona horizontal, luego se tomó el 

pliegue tricipital tomando el punto medio del acromio-radial de forma 

vertical y hacia el eje longitudinal del brazo. 

Otro instrumento utilizado fue la balanza digital de marca Personal Scale 

con una resolución de 100g, con este instrumento se estimó el peso 

corporal, luego para estimar la estatura se utilizó el instrumento llamado 

tallímetro metálico de marca Equim la cual se ubica colocando los pies y 

talones juntos, ubicando la parte posterior de la espalda hacia el 

tallímetro tomando el punto más alto del cráneo.  

Por último la cinta métrica de marca BMI CALCULATOR, con una 

capacidad de 150cm y precisión de 1mm, se utilizó para tomar el 

perímetro de brazo relajado la cual se tomó el punto medio entre el 

acromio y el radial,  luego el perímetro de antebrazo rodeando la zona 

máxima con la palma hacia arriba, el perímetro de la caja torácica se 

tomó rodeando la zona de la marca meso esternal, con el perímetro de 

muslo máximo se tomó la parte que se encuentra  a 1cm por debajo del 

pliegue del glúteo perpendicular al eje longitudinal del glúteo, y por último 

se tomó el perímetro de  pantorrilla la cual se tomó la zona  máxima de 

la pierna. 

Luego mediante una ecuación se estimó el porcentaje de masa grasa 

utilizando los pliegues subescapular y tricipital, según la clasificación de 

los siguientes autores Slaughter, Lohman, Boileau, Stillman y Van Loan 

1988 para adolescentes de 6 -17 años. 36 

% de grasa = 0.783(suma de dos pliegues tríceps y subescapular) + 1.6. 

Utilizando valores para la estimación: Excelente: ≤ 20 %, aceptable: ≤ 26 

%, elevado: <= 30%. 

Para la estimación del porcentaje de masa muscular se tomó los 

siguientes perímetros según Ross y Kerr, brazo relajado, antebrazo, 

pantorrilla, caja torácica, muslo37 y se usó la ecuación: 

S MUS = Sumatoria (P ARC + P FA + PTHC + P MCC + P CHC)  
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Z MUS = [S MUS • (170, 18 / HT) – 207, 21] / 13, 74. 

Donde: 

207,21 = Sumatoria de las medias Phantom de los perímetros corregidos 

13,74 = Sumatoria de los desvíos estándar Phantom para los perímetros 

corregidos. 

PARC = Perímetro del brazo (relajado), corregido por el pliegue cutáneo 

del tríceps. 

PFA = Perímetro del antebrazo (no corregido)  

PTHC = Perímetro del muslo, corregido por el pliegue cutáneo del muslo 

frontal. 

PMCC = Perímetro de la pantorrilla, corregido por el pliegue cutáneo de 

la pantorrilla medial. 

PCHC = Perímetro de la caja torácica, corregido por el pliegue 

Cutáneo subescapular 

Y luego M MUS (kg.) = [(Z MUS • 5,4) + 24,5] / (170,18 / HT)3. 

Donde: 

M MUS = Masa muscular (en kg.). 

Z MUS = Score de proporcionalidad Phantom para masa muscular. 

24,5 = Constante para media de masa muscular Phantom (en kg.). 

5,4 = Constante para la desviación estándar Phantom (en Kg.) 

 

Se procedió a estimar la masa muscular (kg) en (%). Utilizando valores 

para la estimación: Excelente: ≤ 54.2 %, aceptable: ≤ 50.8 %, bajo: ≤ 43.9 

%. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

El consumo de alimentos y los datos antropométricos fueron registrados 

en una hoja de Microsoft Excel, luego fueron procesados en el Programa 

paquete estadístico para las ciencias sociales – SPSS statistics 23, se 

presentó la estadística descriptiva mediante frecuencia, tablas, 

desviación estándar. 

Para la prueba de correlación se evaluó la prueba de normalidad de 

Shapiro wilk (Ver anexo N°4), ya que las muestras son menores de 50. 
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Para la estadística inferencial de las variables sin distribución normal se 

utilizó pruebas no paramétricas, Prueba exacta de Fisher para relacionar 

variables. 

 

3.7. Aspectos éticos 

En este estudio con el principio de la beneficencia se busca beneficiar a 

los participantes mediante la información brindada en esta investigación, 

el principio de la autonomía con ello se busca que los participantes 

tengan toda la libertad de tomar la decisión de ser objeto de estudio para 

esta investigación, teniendo en cuenta que haya aceptado el 

consentimiento informado de dicha investigación.38 Por otra parte el 

principio del respeto se toma en cuenta la toma de decisión, sin 

exigencias en la participación de esta investigación, y por último la justicia 

con ello se busca un trato por igual a todos los participantes, sin 

preferencia alguna. 39 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Datos generales de los adolescentes futbolistas, Organización No 

Gubernamental La Casa de Alejita, 2021. 

 

 

Datos Generales N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad 40 11 16 13,55 1,377 

Peso 40 33,0 68,4 52,525 10,2161 

Talla 40 1,38 1,80 1,5848 ,10742 

      Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 1, se observa la edad mínima de 11 años y máximo 16 

años, asimismo la media fue 13,55 años. El peso mínimo fue 33kg y máximo 68,4kg, 

asimismo la media fue 52,5 kg. En cuanto a la talla mínimo presentaron 1,38m y 

máximo 1,80m y la media 1,58 m, y la desviación estándar en cuanto a la edad se 

observa 1,37, el peso 10,2 y la talla 0,10. 
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Tabla 2. Consumo de alimentos y sus dimensiones en adolescentes futbolistas, 

Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 2, la dimensión consumo de carbohidratos se observa 

que el 92,5% fue un consumo insuficiente y el 7,5% fue un consumo suficiente.  En 

la dimensión consumo de proteínas se observa que el 45% presentó un consumo 

insuficiente y el 55% con un consumo de proteínas suficiente. En la dimensión 

consumo de grasas con el 7,5% presentó un consumo insuficiente y el 92.5% 

presento un consumo de grasas suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de 

alimentos 

 

Categorías 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

absoluto 

Carbohidratos Insuficiente 37 92,5 

Suficiente 3 7,5 

Proteínas Insuficiente 18 45,0 

Suficiente 22 55,0 

Grasas Insuficiente 3 7,5 

Suficiente 37 92,5 
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Tabla 3. Composición corporal y sus dimensiones en adolescentes futbolistas, 

Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 2021. 

 

 

 

Composición 

corporal 

 

Dimensiones 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

absoluto 

Masa grasa adecuado 40 100,0 

inadecuado 0 0 

Masa muscular adecuado 25 62,5 

inadecuado 15 37,5 

          Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 3, se observa que el 100 % presentó una masa grasa 

adecuada y no se observa porcentajes de masa grasa inadecuada. 

En cuanto a la dimensión masa muscular se observa que el 62,5% es adecuado y 

un 37,5% masa muscular inadecuada. 
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Contrastación de la hipótesis  

Hipótesis general  

Ho: No existe una relación significativa entre el consumo de alimentos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental 

La Casa de Alejita, 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre el consumo de alimentos y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

 

Tabla 4. Relación entre el consumo de alimentos y la composición corporal en 

adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021. 

 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral) 

Prueba  

exacta de Fisher 

   ,102 ,082 

N de casos válidos 40     

Valor p=0,05 

 

Interpretación: En la tabla 4, se observa la prueba estadística de Fisher, donde el 

valor de significancia es 0.10 siendo mayor a p=0,05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, no existe relación significativa entre 

el consumo de alimentos y composición corporal en adolescentes futbolistas, 2021. 
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Hipótesis especificas 1: 

Ho: No existe una relación significativa entre el consumo de carbohidratos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No gubernamental, 

La Casa de Alejita, 2021.  

Ha: Existe una relación significativa entre el consumo de carbohidratos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No gubernamental, 

La Casa de Alejita, 2021. 

Tabla 5. Relación entre el consumo de carbohidratos y la composición corporal en 

adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021. 

 

 

 

Valor p=0,05 

 

Interpretación: En la tabla 5, se muestra la prueba estadística de Fisher, donde se 

observa la dimensión consumo de carbohidratos relacionada a la composición 

corporal, con un valor de significancia de 1,0 siendo mayor a p= 0,05, por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir no existe relación 

significativa entre la dimensión consumo de carbohidratos y la composición 

corporal. 

 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,688 

N de casos válidos 
40     
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Hipótesis especifica 2:  

Ho: No existe una relación significativa entre el consumo de proteínas y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental 

La Casa de Alejita, 2021.  

Ha: Existe una relación significativa entre el consumo de proteínas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

Tabla 6. Relación entre el consumo de proteínas y la composición corporal en 

adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021. 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,002 

N de casos válidos 40     

Valor p=0,05 

 

 

Interpretación: En la tabla 6, se observa la prueba estadística de Fisher, la 

dimensión consumo de proteínas relacionada con la composición corporal, 

presentó un valor de significancia de 0,003 siendo menor a p= 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, habiendo así relación 

significativa entre el consumo de proteínas y la composición corporal. 
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Hipótesis especifica 3: 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el consumo de grasas y la composición 

corporal   en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre el consumo de grasas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de 

Alejita, 2021. 

 

Tabla 7. Relación entre el consumo de grasas y la composición corporal en 

adolescentes futbolistas, Organización No Gubernamental La Casa de Alejita, 

2021.  

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Prueba exacta de Fisher    ,279 ,233 

N de casos válidos 40     

Valor p=0,05 

 

Interpretación: En la tabla 7, se observa la prueba estadística de Fisher, donde la 

dimensión consumo de grasas relacionada con la composición corporal 

presentaron un valor de significancia de 0,27 siendo mayor a 0,05, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna no habiendo así relación 

entre ambas variables. 
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V. DISCUSION  

 

En su estudio Vera7, menciona que no existe relación entre el consumo de 

carbohidratos proteínas y grasas con la composición corporal y sus 

componentes masa muscular y masa grasa, sin embargo, en esta investigación 

si existe relación entre el consumo de proteínas y la composición corporal, 

además se observa que el porcentaje promedio de masa adiposa fue 22,6% y 

45,9% de masa muscular, similar a esta investigación ya que presentan el 

porcentaje promedio de masa grasa 16% y masa muscular 40,6%. Esto debido 

a que ambas investigaciones presentan un grupo poblacional pequeño y que 

además se tomó solo 2 días de comidas del día anterior, por lo tanto, no es 

suficiente para estimar el consumo calórico y de nutrientes. 

 

En el estudio de Peña8, utilizó los 5 componentes, masa grasa, muscular, óseo, 

residual y piel, para valorar la composición corporal de la población 

adolescente, se expresa que utilizo otras dimensiones a diferencia de esta 

investigación   ya que en esta investigación solo se estimó el componente 

muscular y graso. Debido a ello se utilizaría como precedente para futuras 

investigaciones, ya que en este método solo se menciona los dos componentes 

muscular y graso, por lo cual no permite hacer una discrepancia. 

En cuanto a Valle9, presentó en su investigación porcentajes de adecuación 

calórico 89%, proteínas 111%, carbohidratos 93% y grasas 74%, similar a esta 

investigación donde el porcentaje de adecuación de calorías fue 84,1%, 

proteínas 90,28%, carbohidratos 74,4% y grasas 113%. Similar a esta 

investigación ya que se logró cubrir los requerimientos de proteínas en ambas 

investigaciones. 

En su estudio Luzuriaga10, menciona la cantidad de masa grasa y muscular 

total de la población con un porcentaje de masa muscular adecuado 87% y 

masa grasa 86% adecuado. Similar a este estudio ya que presentan porcentaje 

de masa grasa 100% adecuado pero diferente en el porcentaje de masa 

muscular ya que el 62,5% fue adecuado. Esto debido a que ellos pertenecen a 

la federación de futbol y que podrían tener conocimiento sobre su alimentación 
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a diferencia de esta investigación ya que son adolescentes que pertenecen a 

la ONG y desconocen sobre su alimentación.  

Luego Cárdenas11, en su investigación nos presenta el porcentaje de grasa 

teniendo un promedio de 14,62%, similitud con esta investigación ya que el 

porcentaje promedio de masa grasa fue 16%. Por lo tanto, ambos estudios 

presentan un adecuado porcentaje de masa adiposa debido al tipo de deporte 

que realizan. 

En la investigación Morales12, presentó el consumo de carbohidratos deficiente 

con 87,5%, similar como se presenta en esta investigación ya que el consumo 

de carbohidratos fue 92,5 % insuficiente, y la masa grasa promedio de 21,3% 

y masa muscular 50,4%, similar a esta investigación con un porcentaje 

promedio de masa grasa 16% y muscular 40,6%. Esto debido a que ambas 

investigaciones presentaron bajo consumo de fuentes de carbohidratos por lo 

tanto bajo rendimiento deportivo. 

Debido a los escases de investigación donde se correlacione el consumo de 

alimentos y composición corporal en futbolistas se tomó esta investigación del 

autor Moran13, en su estudio relaciona las variables, presentando porcentaje de 

masa muscular promedio 41,8%, similar a esta investigación con un porcentaje 

de masa muscular promedio 40,6%. En cuanto a la masa muscular en ambas 

investigaciones muestran una relación significativa entre la composición 

corporal y su componente masa muscular y el consumo de proteínas.  

En otra investigación Granera14, presenta el porcentaje de adecuación de 

carbohidratos suficiente al 100%, a diferencia de este estudio se muestra lo 

contrario ya que el 7,5% de los adolescentes presentaron un consumo de 

carbohidratos suficiente. En cuanto al consumo de proteínas ambos estudios 

presentan un consumo suficiente, lo mismo sucedió con el consumo de grasas. 

Con ello podemos concluir que los adolescentes presentan un mayor desarrollo 

a nivel muscular por la ingesta elevada de proteínas en la dieta, en cuanto al 

consumo insuficiente de carbohidratos, en consecuencia, bajo rendimiento 

físico.  
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En esta investigación Ayala15, presenta un consumo de proteínas deficiente con 

73%, a diferencia de esta investigación 55% fue consumo de proteínas 

insuficiente, y el consumo de grasas con un 86% suficiente, similar a esta 

investigación con el consumo de grasa 92,5% suficiente y consumo de 

carbohidratos 7,5% fue suficiente. Esto es debido a que ambas investigaciones 

presentan bajo consumo de proteínas, lo que provocaría fatiga muscular. 

Tomando en cuenta la falta de investigaciones que correlacionen estas 

variables, se tomó esta investigación como antecedente a Salazar16, con una 

población de 13 a 18 años, similar a esta investigación. Además de ello se 

menciona la cantidad de grasa y masa muscular que presentan los futbolistas 

según posición del dentro del juego, donde la masa muscular promedio fue 

44,7% y masa grasa conformada por el 22,1%, similar a esta investigación 16% 

masa grasa y muscular 40,6%.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación significativa entre el consumo de alimentos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas Organización No 

Gubernamental La Casa de Alejita, 2021. 

 

2. No existe relación significativa entre el consumo de carbohidratos y la 

composición corporal en adolescentes futbolistas Organización No 

Gubernamental La Casa de Alejita, 2021. 

 

3. Existe relación significativa entre el consumo de proteínas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas Organización No Gubernamental La 

Casa de Alejita, 2021. 

 

4. No existe relación significativa entre el consumo de grasas y la composición 

corporal en adolescentes futbolistas Organización No Gubernamental La 

Casa de Alejita, 2021. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los investigadores el uso de otros instrumentos para 

estimar el consumo diario de alimentos ya que se podría obtener datos 

necesarios y hacer uso de la evaluación antropométrica para estimar la 

composición corporal de los adolescentes futbolistas. 

 

2. Se recomienda que el profesional en nutrición implemente charlas 

nutricionales con el fin de educar a los adolescentes sobre una alimentación 

balanceada mencionando así la importancia del consumo de carbohidratos 

antes, durante y después de cada entrenamiento o competencia. 

 

3. Se recomienda que el profesional en nutrición realice monitoreo y 

seguimiento nutricional y con ello proporcionar cantidades necesarias de 

calorías y macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas para 

mantener niveles adecuados de masa muscular y masa grasa en los 

adolescentes futbolistas. 

 

4. Se recomienda que el profesional en nutrición elabore regímenes 

alimentarios para cada adolescente de acuerdo a sus requerimientos 

calóricos durante el día, así poder cubrir el aporte necesario de grasas de 

manera que presentará energía necesaria para un mejor rendimiento. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz de operacionalización de variables  

 
Variables de 

estudio 
Definición conceptual Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala de medición 

 
 

V1 
Consumo de 

alimentos   

 
Es la Cantidad de 

alimentos ingeridos en un 

tiempo determinado, por el 

cual se estima la ingesta 

energética y de 

macronutrientes.16 

Se recolectó los 

datos mediante 

el método por 

recordatorio 24 

horas. 

Consumo de 

carbohidratos 

 

 
Porcentaje de adecuación  

 

 
 
Nominal: Suficiente-Insuficiente 
 

90–110 % 
<90% 

>110% 
 

Consumo de 

proteínas 

 

 
Porcentaje de adecuación  

 

Consumo de 

grasas 

Porcentaje de adecuación 
 

 
V2 

 Composición 
corporal 

Cantidad conformada por 

masa grasa y masa libre 

de grasa, permite conocer 

las proporciones de los 

distintos constituyentes 

principales del cuerpo 

humano.17 

 

Se estimó 

mediante la 

técnica 

antropométrica 

tomando 

pliegues 

subcutáneos 

para masa grasa 

y perímetros 

para masa 

muscular. 

 

 
 

Masa grasa 
  

 
Porcentaje de masa grasa 

 

 
Nominal: Adecuado-Inadecuado 
 

excelente: ≤ 20 % 

aceptable:  ≤ 26 % 

elevado: <= 30%  
 

 
 

Masa  
muscular 

 

 
Porcentaje de masa muscular 

 

 
 

excelente: ≤ 54.2 % 

aceptable: ≤ 50.8 % 

bajo: ≤ 43.9 %   



 

 

 
 
Anexo N° 2: Ficha de recolección de datos  

 

 

 

  Recordatorio de 24 horas 

Nª  

Edad   

Peso (kg)  

Talla (cm)  

  DIA 1° 

Desayuno  Alimentos ( cantidad y calidad) Gramos   (gr) 

   

Media mañana  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Almuerzo Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Media tarde  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Cena  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

 

 

 

 

Macronutrientes  % adecuación  Clasificación  

Consumo de 

carbohidratos 

  

Consumo de 

proteínas  

  

Consumo de grasas   



2 
 

 

DIA  2° 

 

Desayuno  Alimentos ( cantidad y calidad) Gramos   

(gr) 

   

Media mañana  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Almuerzo Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Media tarde  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

Cena  Alimentos ( cantidad y calidad)  

   

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación: 

Suficiente   90-110% 

Insuficiente  <90% y >110% 

 

Macronutrientes  % adecuación  Clasificación  

Consumo de 

carbohidratos 

  

Consumo de 

proteínas  

  

Consumo de grasas   



 

 

 

Anexo N° 3: Ficha de recolección de datos antropométricos  

 

PLANTILLA ANTROPOMÉTRICA 
N°: 
EDAD: 

 

 MEDICAS 
BASICAS 

TOMA 
1  

TOMA 
2 

TOMA 
3 

PROMED
IO 

% de 
masa 

muscular  

 
MASA 
MUSCULAR 

 
PERIMETROS  
 

  

 
BRAZO 
RELAJADO 
 

    

 
ANTEBRAZO 
 

    

 
CAJA 
TORACICA 
 

    

 
MUSLO  
 

    

 
PANTORILLA 
 

    

 
MASA GRASA 
 
  

PLIEGUES 
 

 % de 
masa 
grasa  

SUBESCAPUL
AR 
 

     

TRICIPITAL     

 
 
Clasificación: 
 

 Masa muscular   Masa grasa   

Adecuado  excelente: ≤ 54.2 % 

aceptable: ≤ 50.8 % 

 

excelente: ≤ 20 % 

aceptable:  ≤ 26 % 

 

Inadecuado  bajo: ≤ 43.9 %   elevado: <= 30% 
 

 



 
 

 

Anexo N°4: Prueba de normalidad-Shapiro wilk  

 
 
 
 

 
Cuando es mayor p=0.05, presentan una distribución normal 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Consumo de 

alimentos 

,119 40 ,159 ,971 40 ,396 

Composición 

corporal 

,156 40 ,016 ,939 40 ,032 



 
 

Anexo N°5: Instrumentos para la toma de mediciones de pliegues y perímetros 

 

 

 

 

 

 

 

PLICÓMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

 

PLICOMETRO 

BALANZA DIGITAL 

 

BALANZA DIGITAL 

 

BALANZA DIGITAL 

 

BALANZA DIGITAL 

 

BALANZA DIGITAL 

CINTA MÉTRICA 

 

CINTA METRICA 

 

CINTA METRICA 

 

CINTA METRICA 

 

CINTA METRICA 

TALLÍMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 

 

TALLIMETRO 



 

 

 

Anexo N° 6: Carta de permiso 

 

 



 
 

 

Anexo N°7: Hoja de consentimiento  

Hoja de consentimiento Informado para participantes de la investigación 

 

El propósito de la hoja de consentimiento es proporcionar a los participantes de 

manera detalla sobre el rol de que se realizará en esta investigación. La presente 

investigación es orientada por Gloria Carolina Negrete Chávez de la Universidad 

Cesar Vallejo.  

Si usted otorga el permiso correspondiente del participé de su menor hijo en el 

presente estudio ya que tiene como finalidad recolectar datos, el cual se medirá la 

cantidad y proporción de alimentos que el niño consume. También para obtener 

medidas antropométricas, se le pesará, tallará y determinará mediciones de 

pliegues y perímetros a su menor hijo, para ello se le pedirá este con ropa ligera.  

Este procedimiento sobre el consumo de alimentos será tomado aproximadamente 

15 minutos, mientras que las mediciones para la composición corporal 

aproximadamente 10-15 minutos (mediciones: Talla, peso, 2 pliegues cutáneos y 5 

perímetros. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, su menor hijo podrá hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente podrá retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

BENEFICIOS  

Podrá conocer el consumo de alimentos (mediante el recordatorio de 24 horas) y 

su relación con la composición corporal del adolescente, según el patrón estándar 

recomendado por la ISAK (International Society for como proteínas, carbohidratos 

y grasas the Advancement of Kinanthropometry)  

 
Firma del responsable: ___________________________ Fecha: _____________  
 



 

 

 

Anexo N° 8:  Fotos  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 


