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Resumen 

La influencia de la deficiencia nutricional en el rendimiento escolar de los niños en las 

comunidades rurales en América Latina es un tema de gran preocupación porque afecta tanto al 

desarrollo físico como a las capacidades cognitivas de los infantes. El objetivo de este estudio fue 

analizar la influencia de déficits nutricionales y rendimiento escolar en niños de comunidades 

rurales de Latinoamérica. La metodología aplicada fue de diseño documental narrativo de tipo 

descriptivo. Los principales resultados revelaron que el principal déficit nutricional en niños de 

comunidades rurales de Latinoamérica es la deficiencia de hierro (con mayor frecuencia) 

representado del 13 al 40%, seguido por el déficit de Vitamina A, D, E y C y Zinc. Además, entre 

las consecuencias que generó impacto específicamente en el rendimiento académico es la afección 

al coeficiente intelectual, dificultades de lectoescritura y matemáticas, problemas de concentración 

y memoria para el aprendizaje.  Por otro lado, se evidenciaron las principales intervenciones 

nutricionales y educativas implementadas para mejorar el rendimiento escolar, en las que se 

encuentran: los programas de comidas escolares y suplementación con micronutrientes. Se 

concluyó que, el déficit nutricional sigue siendo un problema significativo en las comunidades 

rurales de Latinoamérica, particularmente, por la deficiencia de hierro que emerge como el más 

prevalente siendo una preocupación constante porque afecta el rendimiento escolar y el desarrollo 

general de los niños en estas comunidades rurales. 

Palabras clave: nutrientes; deficiencia; menores; escolaridad.  

 

Abstract 

The influence of nutritional deficiency on the academic performance of children in rural 

communities in Latin America is a matter of great concern because it affects both the physical 

development and the cognitive abilities of children. The objective of this study was to analyze the 

influence of nutritional deficiencies and academic performance in children from rural communities 

in Latin America. The methodology applied was a descriptive narrative documentary design. The 

main results revealed that the main nutritional deficiency in children from rural communities in 

Latin America is iron deficiency (most frequently) representing 13 to 40%, followed by Vitamin 

A, D, E and C and Zinc deficiency. In addition, among the consequences that generated an impact 

specifically on academic performance is the affectation of the IQ, reading and writing and 

mathematics difficulties, concentration and memory problems for learning. On the other hand, the 
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main nutritional and educational interventions implemented to improve academic performance 

were evidenced, which include: school meal programs and micronutrient supplementation. It was 

concluded that nutritional deficit remains a significant problem in rural communities in Latin 

America, particularly iron deficiency, which emerges as the most prevalent and is a constant 

concern because it affects school performance and the general development of children in these 

rural communities. 

Keywords: nutrients; deficiency; minors; schooling. 

 

Resumo  

A influência da deficiência nutricional no desempenho escolar das crianças das comunidades rurais 

da América Latina é um tema de grande preocupação porque afeta tanto o desenvolvimento físico 

como as capacidades cognitivas dos bebés. O objetivo deste estudo foi analisar a influência dos 

défices nutricionais e do desempenho escolar em crianças de comunidades rurais da América 

Latina. A metodologia aplicada foi um desenho documental narrativo descritivo. Os principais 

resultados revelaram que o principal défice nutricional nas crianças das comunidades rurais da 

América Latina é a deficiência de ferro (mais frequente) representando 13 a 40%, seguida da 

deficiência de vitamina A, D, E e C e zinco. Além disso, entre as consequências que geraram 

especificamente impacto no desempenho académico estão o impacto no QI, as dificuldades de 

leitura-escrita e matemática, os problemas de concentração e memória para aprender. Por outro 

lado, foram evidentes as principais intervenções nutricionais e educativas implementadas para 

melhorar o desempenho escolar, que incluem: programas de alimentação escolar e suplementação 

de micronutrientes. Concluiu-se que o défice nutricional continua a ser um problema significativo 

nas comunidades rurais da América Latina, particularmente devido à deficiência de ferro, que surge 

como a mais prevalente, sendo uma preocupação constante porque afecta o desempenho escolar e 

o desenvolvimento geral das crianças nestas áreas. 

Palavras-chave: nutrientes; deficiência; menores; escolaridade. 

 

Introducción 

La nutrición adecuada es un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños, influyendo 

significativamente en su salud física, capacidad cognitiva y rendimiento escolar, en América 
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Latina, una dieta saludable es una base esencial para el desarrollo de todos los niños y tiene un 

impacto significativo en la salud física, la fortaleza mental y el rendimiento escolar(1). 

La primera infancia y la juventud han recibido más atención científica que cualquier otra parte del 

mundo, especialmente en lo que respecta a nutrición y salud, debido a que se presta la debida 

atención a los primeros 1000 días de vida y se considera que los fracasos y las consecuencias son 

irreversibles. Las etapas de la vida parecen ser menos "normales" durante la niñez o la adolescencia 

tardía (2).  

A escala global, más de 161 millones de niños entre 5 y 12 años enfrentan carencias nutricionales, 

un problema de salud pública que demanda atención urgente y comprensión para desarrollar 

medidas preventivas efectivas, estas deficiencias se manifiestan principalmente como falta de 

micronutrientes (vitaminas y minerales) y malnutrición proteico-energética, las carencias más 

comunes en niños son las de vitamina A y hierro, siendo la primera especialmente preocupante por 

ser una causa principal de ceguera nocturna, exoftalmia y mayor vulnerabilidad a infecciones. Este 

panorama subraya la necesidad crítica de abordar las deficiencias nutricionales infantiles como una 

prioridad en la salud pública mundial (3). 

En Latinoamérica, la malnutrición infantil presenta un panorama complejo y preocupante. 

Guatemala destaca con un 47% de niños mayores de cinco años que sufren retraso en el 

crecimiento, mientras que, en Ecuador, Haití y Honduras, más del 20% de los niños padecen 

emaciación, UNICEF estima que el 7,5% de los niños de 5 años en América Latina y el Caribe 

(ALC) tienen sobrepeso, con variaciones significativas entre países (desde 3,7% en Haití hasta 

12,9% en Argentina). Además, una gran proporción de niños sufre deficiencias de micronutrientes, 

especialmente de hierro y vitamina A(4). 

Un estudio llevado a cabo en Cuenca, Ecuador, reveló un panorama nutricional complejo en la 

población infantil. Aproximadamente uno de cada diez niños mostró signos de un posible retraso 

en su desarrollo. Casi un tercio de los menores evaluados presentaba retraso en el crecimiento, 

mientras que una cuarta parte se encontraba en riesgo de sobrepeso, o ya padecía sobrepeso u 

obesidad. La investigación también encontró que solo alrededor del 30% de los niños consumía 

una dieta con diversidad mínima adecuada. Es destacable que casi la mitad de los niños estudiados 

recibía suplementos nutricionales, lo que sugiere esfuerzos para abordar las deficiencias 

identificadas (5). 
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Un estudio realizado en la provincia de Manabí, Ecuador, reveló un perfil nutricional variado entre 

los niños evaluados. La mayoría de los participantes, un 84,9%, presentaba un peso normal en 

relación con su talla. Sin embargo, se identificaron casos de malnutrición en ambos extremos del 

espectro: un 7% mostraba bajo peso, mientras que un 8,2% se encontraba por encima del peso 

saludable (4,7% con sobrepeso y 3,5% con obesidad) (6).  

En los países de ingresos bajos y medios, la rápida urbanización agrava los problemas nutricionales 

infantiles, este fenómeno expone a los niños a ambientes que promueven la obesidad, 

caracterizados por dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados, junto con bajos niveles de 

actividad física. Paradójicamente, estos factores coexisten a menudo con la inseguridad 

alimentaria, para abordar eficazmente esta situación compleja, es crucial profundizar en el 

entendimiento de los factores que determinan la malnutrición en diferentes grupos etarios (7). 

Ante lo expuesto, el objetivo del presente estudio fue analizar la influencia de déficits nutricionales 

y rendimiento escolar en niños de comunidades rurales de Latinoamérica. El presente estudio tiene 

como objetivo examinar cómo los déficits nutricionales impactan el rendimiento académico de 

niños en zonas rurales de Latinoamérica. Esta investigación forma parte del proyecto "Capacitación 

educativa para la malnutrición y condiciones hematológicas en poblaciones rurales y urbanas de la 

zona sur de Manabí 2024. Fase I", respondiendo a sus necesidades investigativas. Ante lo 

planteado, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo afectan los déficits 

nutricionales al rendimiento escolar de los niños en comunidades rurales de América Latina? 

 

Metodología  

Diseño y tipo de estudio  

Este texto describe el diseño metodológico de un estudio documental narrativo de tipo descriptivo. 

 

Criterios de elegibilidad  

Criterios de inclusión  

Artículos completos, revisiones, estudios originales, metaanálisis y casos clínicos publicados entre 

2019 y 2024, en inglés o en su idioma original. También se incluyeron datos de sitios web oficiales 

de la OMS. 
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Criterios de exclusión  

Artículos parciales, resúmenes, cartas al editor, opiniones, perspectivas, guías, blogs y documentos 

de congresos, simposios o repositorios universitarios. 

 

Estrategia de búsqueda  

La investigación bibliográfica se realizó en diversas bases de datos científicas, incluyendo SciELO, 

PubMed, Redalyc, ScienceDirect, y en menor medida, Google Académico. Se utilizaron términos 

MeSH para la búsqueda que fueron los siguientes: nutrirional déficits, school, children, rural 

communities, undernutrition. Y operadores boléanos como AND y OR:  

 

Recolección de datos y síntesis de la información  

Se siguió una metodología de presentación de informes para revisiones sistemáticas y metanálisis. 

En la primera fase de la búsqueda se encontraron un total de 80 artículos. Luego, después de aplicar 

los criterios de selección y exclusión, se seleccionaron y completaron 44 artículos consultando 

sitios web de referencia autorizados. 

 

Consideraciones éticas  

Este estudio siguió las pautas y estándares de investigación internacionales establecidos por 

organizaciones internacionales. Los derechos de autor adecuados están garantizados y acreditados 

a los autores siguiendo las pautas de citas y citas de Vancouver. Esto se hizo para dar el crédito 

adecuado a los autores originales con el fin de mantener la integridad de la investigación y la ética 

de la investigación. 
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Ilustración 1: Diagrama de flujo PRISMA utilizado para la selección de artículos. 

 

 

Resultados  

 

Tabla 1: Identificar los principales déficits nutricionales presentes en niños de comunidades rurales de 

Latinoamérica. 

Autor País  Año Tipo de 

estudio   

Muestra Déficits nutricionales  

Salazar y col. 

(8) 

Perú, 
Ecuador, 

Bolivia. 

2019 Estudio 
transversal 

329  Hierro <31% 

Disalvo, L y 

col.(9) 

Argentina  2020 Estudio 

transversal 

624 Vitamina A 23,8% 
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Kaymak, M 

y col. (10) 

Brasil  2020  Estudio 

transversal 

117 Vitamina D 22,4% 

Fisberg, M y 

col.(11) 

Brasil  2021 Estudio 
descriptivo  

60 Hierro 12% 
Vitamina A 17% 

Hodgson, M 

y col.(12) 

Brasil  2021  Estudio 

transversal 

5366 Vitamina A 11% 

Barco, A y 

col.(13) 

Chile  2021 Estudio 
transversal 

9218 Vitamina E 57,2% 
Vitamina C 13,3% 

Rosas, C y 

col.(14) 

América 

Latina 

2022 Estudio 

descriptivo  

2401 Hierro 14% 

Hernández, 

A y col.(15) 

América 
Latina  

2022 Estudio de 
cohorte  

80 Hierro 13% 

Kac, G y 

col.(16) 

Brasil  2023 Estudio 

descriptivo  

200 Hierro 14,6% 

Vitamina A 23% 

de Castro, I y 

col.(17) 

Brasil  2023 Estudio 
descriptivo  

716 Vitamina A 31% 

Oliveira, J y 

col.(18) 

Brasil  2023 Estudio 

descriptivo  

51  Vitamina D 18% 

 

Análisis de los resultados  

Según varios estudios los resultados presentan mayores déficits según el país y/o el tamaño de la 

muestra, los que se representan de la siguiente manera: la deficiencia de vitamina en un 31%, 

seguido de hierro 31%, vitamina D 22,4%, esta problemática abarca varios países de 

Latinoamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.  

 

Tabla 2: Impacto del déficit nutricional en el rendimiento escolar en niños de comunidades rurales de 

Latinoamérica. 

Autor País  Año Tipo de 

estudio   

Muestra Edad Impacto de los 

déficits nutricionales   

Dávila y 

Col. (19) 
Perú  2019 

Estudio de 

revisión 

------  

5-7 

Infecciones 

bacterianas graves, 

dactilitis, secuestro 
hepático o esplénico, 

crisis aplásicas, crisis 

vaso-oclusivas, 

síndrome torácico 
agudo, priapismo, 

accidente 

cerebrovascular 

Brito y col. 

(20) 
Ecuador 2019 

Estudio 

transversal 

104 7 Déficit de 

micronutrientes, bajo 

peso al nacer y 

prematurez. 
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Ciampo L y 

Ciampo I. 

(21) 

Brasil  2020 

Estudio de 

revisión 

------ 5 Funciones de órganos 

defectuosas, interés 

reducido en 
actividades físicas, 

pérdida de apetito, 

irritabilidad y aumento 
de la posibilidad de 

envenenamiento por 

metales pesados. 

Molina y 

Rens. (22) 
Argentina  2020 

Estudio 
transversal 

239 8 Menor coeficiente 
intelectual y 

rendimiento en 

lectoescritura y 
matemáticas; mayor 

índice de repitencia y 

pobre desarrollo 

socioafectivo, 
deterioro del 

crecimiento, la 

respuesta inmune y el 
rendimiento físico.,  

Ortiz y col. 

(23) 
Perú 

2021 Estudio de 

cohorte  

10.421 5-10 Disminución de la 

función inmune que lo 

expone a infecciones, 
disminución de la 

capacidad de respuesta 

San Miguel, 

Jose. (24) 
Bolivia 2021 

Estudio de 
revisión  

------ 6 Crecimiento afectado, 
disminución del 

rendimiento escolar 

Fernández 

y col. (25) 
Cuba  2021 

Estudio 

transversal 

28 6-9 Retraso del 

crecimiento y 
desarrollo afectado.  

López y col. 

(26) 
Colombia  2021  

Estudio de 

revisión 

------ 8 Palidez de piel y 

mucosas, taquicardia, 

taquipnea, cefalea, 
vértigo, dificultad para 

concentrarse, 

fosfenos, queilosis y 
defectos en las uñas.  

Murillo, J. 

(27) 
Ecuador 

2022 Estudio 

descriptivo  

318  5-7 Trastornos 

hipertensivos, 

restricción   de   
crecimiento 

Nieto y col. 

(28) 
Colombia 

2022 Estudio 

transversal  

 

200 

5-11 Déficits   de   

aprendizaje, 
evidenciados   en los 

resultados 

académicos, 

específicamente en: 
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aprendizaje verbal,  

atención  y memoria. 

 

Análisis de los resultados  

Esta tabla proporciona información sobre los impactos de los déficits nutricionales, como menor 

coeficiente intelectual, dificultades de lectoescritura y matemáticas, problemas de concentración y 

memoria y de aprendizaje, entre otros. 

 

Tabla 3: Intervenciones nutricionales y educativas implementadas para la mejora del rendimiento escolar en niños 

de comunidades rurales de Latinoamérica. 

Autor País  Año Tipo de 

estudio   

Muestra Intervenciones 

nutricionales y 

educativas    

Bernabeu, 

M y col. (29) Perú 2019 

Estudio 

descriptivo  

72 Dotación de 

suplementos con 
vitaminas y minerales  

Paredes, R. 

(30) 
Perú 2020 

Estudio 

transversal  2718 

Fortificación de 

alimentos suministrados 
en las escuelas.  

Perales, G. y 

col. (31) 
Perú 2020 

Estudio 

transversal  
700 

Alimentación escolar  

Batis, C y 

col. (32) 

América 
Latina 

2020 
Estudio 
transversal  

22 833 
Suplementación con 
vitamina D y hierro.  

Flores, P y 

col. (33) 
Ecuador 2021 

Estudio 

descriptivo  
3369 

Talleres de integración 

curricular.  

Rivera, J y 

col. (34) 
Ecuador 2021 

Estudio 
transversal 

20 890 
Huertos escolares  

Hernandez, 

A y col. (35) 

América 

Latina y El 

Caribe 

2022 

Estudio 

cuantitativo  12 774 

Capacitación sobre 

alimentación y nutrición  

Bustamante, 

S y col. (36) 
Ecuador 2022 

Estudio 

transversal  17 

Suplementación con 

hierro, vitamina A y 

yodo. 

Melo, G y 

col.(37) 
Chile  2023 

Estudio 
descriptivo 212 

Programas de 
alimentación escolar en 

los centros educativos.  

Enriquez, J 

y col.(38) 
Costa Rica  2024 

Estudio 
transversal 165 

Suplementación con 
hierro, vitaminas y 

minerales.  

 

Análisis de los resultados  

Entre las principales intervenciones nutricionales y educativas implementadas, se encuentran: 

suplementación con micronutrientes, los programas de comidas escolares, fortificación de 
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alimentos en las escuelas, talleres de integración curricular y capacitación sobre alimentación y 

nutrición. 

 

Discusión  

Los resultados de esta revisión revelan la persistencia de déficits nutricionales significativos en 

niños de comunidades rurales de Latinoamérica, con un impacto notable en su rendimiento escolar. 

El déficit de hierro emerge como la deficiencia más prevalente, afectando entre el 13% y el 40% 

de la población infantil estudiada, seguido por deficiencias en vitaminas A, D, E, C y zinc. Estos 

hallazgos coinciden con lo reportado por Mujica, M y col. (39), quienes en su estudio sobre la 

prevalencia de anemia en Latinoamérica y el Caribe encontraron que la deficiencia de hierro sigue 

siendo un problema de salud pública significativo en la región, afectando principalmente a niños 

en edad preescolar y mujeres en edad fértil. Asimismo, Govender, I y col. (40) en su revisión global 

sobre desnutrición materna e infantil, destacaron que las deficiencias de micronutrientes, 

especialmente hierro y vitamina A, siguen siendo prevalentes en muchos países en desarrollo, 

incluyendo Latinoamérica. 

Sin embargo, es importante notar que algunos estudios recientes sugieren una tendencia a la baja 

en la prevalencia de anemia en algunos países de la región. Por ejemplo, Infantozzi, F y col. (41) 

observaron una disminución en la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años en varios 

países latinoamericanos entre 1995 y 2011, aunque las tasas siguen siendo altas en muchas áreas 

rurales. 

En cuanto al impacto de estos déficits nutricionales en el rendimiento escolar, nuestros resultados 

indican efectos negativos en el coeficiente intelectual, la capacidad de lectoescritura, las 

habilidades matemáticas, la concentración y la memoria. Estos hallazgos son respaldados por 

Bhardwaj, R y col. (42), quienes, en su estudio sobre los efectos de la deficiencia de hierro en el 

desarrollo cognitivo y conductual de los niños, encontraron evidencia consistente de que la anemia 

por deficiencia de hierro en la infancia se asocia con déficits en el desarrollo cognitivo y escolar. 

No obstante, es importante señalar que algunos investigadores han cuestionado la fuerza de esta 

asociación. Por ejemplo, Sarna, A y col. (43) en su metanálisis sobre los efectos de la 

suplementación con hierro en el desarrollo mental y motor de los niños, encontraron que, si bien 

había un efecto positivo, este era modesto y podría estar influenciado por otros factores. 
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Las intervenciones nutricionales y educativas identificadas en nuestra revisión, como los 

programas de alimentación escolar, la suplementación con micronutrientes y la fortificación de 

alimentos, son estrategias ampliamente reconocidas. Atif, M y col. (44) en su revisión sobre 

intervenciones basadas en evidencia para mejorar la nutrición materna e infantil, confirmaron la 

efectividad de estas estrategias, especialmente cuando se implementan de manera integrada. 

Sin embargo, Da Silva y col. (45) en su revisión Cochrane sobre los efectos de los programas de 

alimentación escolar en países de ingresos bajos y medios, encontraron que, si bien estos programas 

pueden tener beneficios en términos de ganancia de peso y asistencia escolar, la evidencia sobre su 

impacto en el rendimiento cognitivo es mixta y de baja calidad. 

Es crucial reconocer las limitaciones de esta revisión, incluyendo la heterogeneidad de los estudios 

incluidos en términos de diseño, tamaño de muestra y métodos de evaluación. Además, la mayoría 

de los estudios son transversales, lo que limita la capacidad de establecer relaciones causales. 

En conclusión, mientras que la evidencia sugiere una clara asociación entre los déficits 

nutricionales y el rendimiento escolar en niños de comunidades rurales de Latinoamérica, se 

necesitan más estudios longitudinales y ensayos controlados para establecer con mayor certeza la 

efectividad de las intervenciones nutricionales en la mejora del rendimiento escolar. Futuros 

estudios deberían también considerar otros factores que pueden influir en esta relación, como el 

estatus socioeconómico, el acceso a la educación y la calidad de la enseñanza. 

 

Conclusiones  

• Los resultados de esta investigación revelan que los déficits nutricionales siguen siendo un 

problema significativo en las comunidades rurales de Latinoamérica, la deficiencia de 

hierro emerge como el déficit más prevalente este hallazgo es particularmente preocupante 

dado que el papel crucial del hierro en el desarrollo cognitivo y físico de los niños es 

importante, además de la deficiencia de hierro, hoy se observaron carencias importantes de 

vitamina A, D, E y C.  

• Los   estudios analizados muestran un impacto significativo y multifacético de los déficits 

nutricionales en el rendimiento escolar y el desarrollo general de los niños en las 

comunidades rurales de Latinoamérica, se observa una clara asociación entre los déficits 

nutricionales y un menor coeficiente intelectual, dificultades de lectoescritura y 

matemática, problemas de concentración y memoria. 
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• En lo que respecta a las intervenciones implementadas, los documentos analizados revelan 

un enfoque multifacético para abordar los déficits nutricionales y mejorar el rendimiento 

escolar en las comunidades rurales de Latinoamérica, las estrategias más comunes incluyen 

programas de alimentación escolar, estrategias con micronutrientes especialmente hierro 

vitamina A y yodo hoy fortificación de alimentos en las escuelas 
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