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Resumen. La salud y el aprendizaje son, entre otros, elementos sobre los que estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
escolares de Educación Infantil, en este sentido se plantea un estudio con los objetivos de describir y comparar los niveles sociodemo-
gráficos, de hábitos saludables y aprendizaje de escolares en la segunda etapa de Educación Infantil. En este trabajo han participado 95 
alumnos, del segundo ciclo de Educación Infantil, de la capital de Granada. Se han utilizado para la recogida de datos un cuestionario 
sociodemográfico, el cuestionario de adherencia a la Dieta Mediterránea (KIDMED) y la Escala Preescolar de Conductas de Aprendi-
zaje (PLBS). Como principales resultados se obtiene que aparece una dieta óptima en la mayoría de los participantes y cifras similares 
en las tres dimensiones de conductas de aprendizaje. En cuanto al género, las chicas obtuvieron valores más bajos en dieta óptima, en 
contraposición a las conductas de aprendizaje donde sus datos son superiores. No se encontraron relaciones entre Dieta Mediterránea 
y aprendizaje. 
Palabras clave: Hábitos saludables; salud; aprendizaje; conductas de aprendizaje; Educación Infantil. 
 
Abstract. Health and learning are, among others, elements on which to structure the teaching-learning process of Early Childhood 
Education students, in this sense a study is proposed with the objectives of describing and comparing the sociodemographic levels, of 
healthy habits and learning of schoolchildren in the second stage of Early Childhood Education. 95 Students, from the second cycle of 
Early Childhood Education, from the capital of Granada, have participated in this work. A sociodemographic questionnaire, the 
Mediterranean Diet Adherence Questionnaire (KIDMED) and the Preschool Learning Behavior Scale (PLBS) were used for data 
collection. As main results, it is obtained that an optimal diet appears in most of the participants and similar figures in the three di-
mensions of learning behaviours. Regarding gender, girls obtained lower values in optimal diet, as opposed to learning behaviours 
where their data are higher. No relationships were found between the Mediterranean Diet and learning. 
Keywords: Healthy habits; Health; learning; learning behaviours; Childhood Education. 
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Introducción  
 
En el ciclo vital de las personas, el periodo de Educa-

ción Infantil, se establece como el de mayor importancia 
(Arufe, 2020). Esta etapa comprende los primeros 5 años 
de vida, en la que el ser humano experimenta el momento 
de mayor progresión intelectual (Mero et al., 2018; Nel-
son, 2014). En esta época, también se da un gran cambio 
para el niño, ya que empieza a acudir a la escuela, lo que 
conlleva salir de casa, atenerse a horarios, reglamentos o 
normas y a socializar entre sus iguales, reclamándole un 
gran esfuerzo a nivel cognitivo que le va a llevar a realizar 
acciones más complejas como analizar, interpretar y pre-
decir entre otras (Duque y Vera, 2010). Teniendo esto en 
cuenta, con el fin de fomentar un adecuado aprendizaje en 
el niño, es importante que profesor se implique y contri-
buya, además de en el aspecto cognitivo, a un desarrollo 
adecuado del niño en la institución educativa (Zych et al., 
2016) y de forma íntegra y global (Veraska et al., 2016). 

Desde el contexto educativo, dadas las características 
que tiene esta etapa vital, se han de potenciar las capacida-
des del niño al máximo, mediante experiencias que gene-
ren afinidades y habilidades nuevas en él. Por ello, va a ser 
decisiva la atención que se proporcione a esta etapa y, 
coincidiendo con lo expuesto por Alliaume (2015), se 
debe brindar apoyo en las áreas cognitivas, físicas y so-
cioafectivas que conforman el desarrollo, protegiendo la 
integridad del niño. Esto implica la implementación de una 
oferta educativa que beneficie y potencie estas dimensiones 

(Ruiz y Abad, 2016). 
Por otro lado, la alfabetización en la infancia, en rela-

ción a la salud, se posiciona como un aspecto elemental ya 
que contribuye, además de a la adherencia a hábitos salu-
dables, al desarrollo cognitivo, emocional y físico (Bröder 
et al., 2017). Esta cuestión es aún un aspecto poco pro-
fundizado en niños de edades tempranas (Bánfai-Csonka et 
al., 2022), por lo que es necesario seguir investigando 
sobre ello. 

En las sociedades occidentales, los hábitos no saluda-
bles de alimentación, son responsables de las enfermeda-
des más habituales, como puede ser la obesidad (López-Gil 
et al. 2020), siendo la actividad física y la dieta equilibrada 
propuestas programáticas para la prevención de estas (Lu-
ciañez et al., 2021). 

Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2019), apoyado en el informe “The heavy burden 
of obesity” de la OCDE, España ocupa el 4º puesto de la 
Unión Europea con mayor prevalencia de niños de 4 a 9 
años con sobrepeso y obesidad. Estudios como el realizado 
por Abelairas et al. (2019) destacan que, aproximadamen-
te un tercio de los niños y niñas en infantil padece sobrepe-
so u obesidad, situación que va en aumento en escolares y 
que se podría perpetuar hasta la adultez (Campos y Rome-
ro 2021; Méndez-Venegas y Merellano-Navarro 2021). 

La familia del alumno tiene un papel importante ya 
que, para Díaz et al. (2021), es en el hogar desde donde se 
ha de promover la realización de actividad física y la adhe-
rencia a hábitos saludables en niños, aunque, por otro 



2023, Retos, 48, 161-166 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 162 -  Retos,  número  48,  2023  (2º  trimestre) 

lado, el ámbito escolar es un lugar idóneo para que niños y 
adolescentes adquieran saberes y competencias en torno a 
hábitos saludables y actividad física, teniendo en cuenta el 
tiempo de su vida que pasan en la escuela (Gordillo et al., 
2019). 

En Educación Infantil es trascendental trabajar la salud 
y el cuidado de sí mismos con el alumnado, por lo que se 
hace necesario que el currículo contenga la educación para 
la salud (Padial y Sáenz-López, 2017; Gordillo et al., 
2019; Abelairas et al., 2019). De acuerdo con Adelantado 
et al. (2019) y coincidiendo con Lirola y Hernández 
(2020), es importante que se lleven a cabo programas 
adecuados de actividad física y habilidades motoras en el 
desarrollo en edades tempranas, en la escuela y fuera de 
ella, que fomenten los hábitos saludables y la prevención 
de dificultades relacionadas con una precaria calidad de 
vida. Cabe destacar que los documentos legislativos por los 
que se rige la etapa de Educación Infantil, abogan por el 
fomento de estos aspectos, quedando recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
indicando la importancia de la salud y una adecuada prácti-
ca alimentaria a través del aprendizaje y la formación en las 
aulas. 

Ante la escasez de estudios centrados en esta etapa y 
que abordan los aspectos comentados, este estudio tiene el 
objetivo de describir los niveles de aprendizaje y hábitos 
saludables, así como, relacionar estos parámetros entre sí 
en la etapa de Educación Infantil. 

 
Material y métodos 
 
Diseño y participantes 
Este estudio presenta un diseño descriptivo y de tipo 

transversal que analiza una muestra total de 95 alumnos de 
Educación Infantil con edades comprendidas entre los 4 y 
6 años, de los cuales, el 50,5% (N=48) eran niños y el 
49,5% (N=47) niñas. Los participantes pertenecen a un 
colegio privado-concertado de la ciudad de Granada. 

 
Instrumentos y variables 
Se ha utilizado un cuestionario de clase ad-hoc que re-

coge variables de tipo sociodemográfico como el año de 
nacimiento, el género y el nivel académico de los padres 
del alumno. Además, se emplearon los siguientes instru-
mentos: 
• Test KIDMED, en la versión desarrollada por Serrá-

Majem et al. (2004). Este test está compuesto por un 
total de 15 preguntas que han de ser contestadas de 
forma positiva o negativa. Las valoraciones de la adhe-
rencia a la Dieta Mediterránea son las siguientes: baja 
calidad de dieta (≤1 punto), necesita mejorar (2-7 
puntos) y dieta óptima (≥8 puntos). Para el presente 
estudio el Alfa de Cronbach obtuvo una puntuación de 
α=0.87. 

• Escala Preescolar de Conductas de Aprendizaje 
(PLBS), elaborada por McDermott et al. (2000). Está 
formado por 29 ítems, con los que se pretende medir 
la variable conductual del aprendizaje de los menores 
en cuanto a tres parámetros, su motivación por la 
competencia, su actitud hacia el aprendizaje y su aten-
ción o persistencia. Cada apartado ofrece tres posibles 
respuestas, Casi siempre, A veces y Normalmente no, 
siendo los valores asignados 2, 1 y 0 respectivamente. 
De estos 29 ítems, los números 1, 4, 11, 20, 25 y 28 
están fraseados positivamente, siendo los restantes ne-
gativos y, por tanto, de valencia invertida. 

 
Procedimiento 
Para proceder a la recogida de datos mediante los ins-

trumentos anteriormente expuestos, una vez confirmados 
y previamente a rellenarlos, se informó al profesorado de 
infantil del centro, mostrándoles los diferentes test junto a 
un documento justificativo del estudio. De igual manera se 
informó a la dirección del colegio, entregándose una carta 
dirigida al centro educativo, dando ambas partes el visto 
bueno a su realización. Posteriormente, se procedió al 
reparto por las diferentes aulas de un sobre para cada 
alumno que contenía en su interior el documento justifica-
tivo y explicativo y una hoja donde se encontraba una 
explicación del procedimiento, el test sociodemográfico y 
el test KIDMED, a rellenar por el padre, madre o tutor 
del alumno y el test PLBS, que como se indicaba al final de 
la hoja, sería el equipo investigador el encargado de relle-
nar. Una vez que las familias devolvieron el documento 
con su parte rellena, se procedió a contactar con los tuto-
res de los grupos de infantil para pedir su colaboración 
respecto al test PLBS. Esta investigación fue valorada por 
el comité de ética portando el código 1478/CEIH/2021. 

 
Análisis de los datos 
Los datos fueron tratados con el programa estadístico 

SPSS 25.0 (SPSS, IBM, SPSS Statistics, v.25.0 Chicago, IL, 
USA). Se comprobó la normalidad y homogeneidad de la 
varianza de las variables a través de la prueba Kolmogorov-
Smirnov. Para el análisis descriptivo, se llevó a cabo un 
estudio de frecuencias y de descriptivos básicos. Poste-
riormente, para el análisis comparativo, se utilizaron las 
tablas de contingencia, T-Students y ANOVA. 

 
Resultados 
 
La variable de Dieta Mediterránea muestra que el 

94,7% de los estudiantes (n=90) mantienen una dieta 
óptima, que el 5,3% (n=5) necesitan mejorarla y que 
ninguno de ellos presenta una dieta de baja calidad. Para la 
variable de aprendizaje, el mayor valor medio se encuentra 
en la atención/persistencia (M=1,73), secundado por la 
actitud hacia el aprendizaje (M=1,70) y la motivación por 
la competencia (M=1,67). 
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Tabla 1.  
Descriptivos del estudio 

 Frecuencia (n) Porcentaje (%)  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
 Género  Nivel Académico Padre 

Masculino n = 48 50,5% Universitario n = 70 73,7 % 
Femenino n = 47 49,5% Bachillerato n = 9 9,5% 

Edad Secundaria n = 5 5,3% 
4 años n = 31 32,6% Primaria n = 1 1,1% 
5 años n = 33 34,7% FP n = 8 8,4% 
6 años n = 31 32,6% Otros n = 2 2,1% 

 Dieta Mediterránea  Nivel Académico Madre 
Baja calidad n = 0 0% Universitario n = 81 85,3% 

Necesita mejorar n = 5 5,3% Bachillerato n = 4 4,2% 
Óptima n = 90 94,7% Secundaria n = 1 1,1% 

 Media Desv. Típica Primaria n = 0 0% 
 Aprendizaje FP n = 6 6,3% 

Motivación 1,67 0,39 Otros n = 3 3,2% 
Actitud 1,70 0,47    

Atención/Persistencia 1,73 0,26    

 
En la relación entre Dieta Mediterránea y género, se 

pueden observar diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,020***), las cuales vienen propiciadas por la necesi-
dad de mejorar la dieta de ellas (10,6% frente al 0,0% de 
ellos) y una dieta óptima menor en el género femenino 
(89,4 % en oposición al 100% del masculino) (tabla 2). 
 
Tabla 2. 
Relación de la Dieta Mediterránea con el género (p=0,020***) 

  

Dieta Mediterránea 
Total Necesita  

Mejorar 
Óptima 

Femenino 

Recuento 5 42 47 
% Género 10,6% 89,4% 100,0% 
% Dieta  

Mediterránea 
100,0% 46,7% 49,5% 

Masculino 

Recuento 0 48 48 
% Género 0,0% 100,0% 100,0% 
% Dieta  

Mediterránea 
0,0% 53,3% 50,5% 

Total 

Recuento 5 90 95 
% Género 5,3% 94,7% 100,0% 

% Dieta Medite-
rránea 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Para la relación entre Dieta Mediterránea y edad, no se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,824), al igual que sucede al comparar la relación 
entre la Dieta Mediterránea y el nivel académico de ambos 
padres (p≥=0,050). Atendiendo a la relación entre Dieta 
Mediterránea y aprendizaje, no se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de sus dimensio-
nes (p≥=0,050). 

 
Tabla 3. 
Análisis del aprendizaje en función del género 

Dimensiones Género Media 
Desviación 

estándar 
Frecuencia Sig 

Motivación por la 
competencia 

Femenino 1,76 ,329 
5,621 0,020 

Masculino 1,58 ,415 
Actitud hacia el 

aprendizaje 
Femenino 1,75 ,262 

1,995 0,161 
Masculino 1,66 ,315 

Atención/Persistencia 
Femenino 1,87 ,335 

10,045 0,002 
Masculino 1,59 ,506 

 
En cuanto a la relación entre el aprendizaje y el géne-

ro, se muestran diferencias estadísticamente significativas 
en los parámetros de motivación por la competencia 
(p=0,020), y en atención/persistencia (p=0,002), genera-

do por una mayor media en el género femenino como se 
aprecia en la tabla 3. 

Referente a la relación entre el aprendizaje y la edad, 
se muestran diferencias estadísticamente significativas en 
los parámetros de motivación por la competencia 
(p=0,001), en actitud hacia el aprendizaje (p=0,000) y en 
atención/persistencia (p=0,001), generado por una mayor 
media en los escolares de 6 años como se aprecia en la 
tabla 4. 

 
Tabla 4. 
Análisis del aprendizaje en función de la edad 

Dimensiones Edad Media 
Desviación 

estándar 
Frecuencia Sig 

Motivación por la 
competencia 

4 años 1,74 ,229 
7,623 0,001 5 años 1,47 ,516 

6 años 1,80 ,244 

Actitud hacia el 
aprendizaje 

4 años 1,79 ,217 
12,721 0,000 5 años 1,52 ,326 

6 años 1,82 ,218 

Atención/Persistencia 
4 años 1,80 ,386 

7,267 0,001 5 años 1,51 ,542 
6 años 1,90 ,292 

 
Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísti-

camente significativas en la relación entre el aprendizaje y 
los niveles académicos del padre y la madre (p≥=0,050). 

 
Discusión  
 
Este estudio tuvo como finalidad describir los niveles 

sociodemográficos, de hábitos saludables y aprendizaje, así 
como la relación existente entre ellos en escolares con 
edades comprendidas entre los 3 y los 5 años. Los estudios 
de semejantes rasgos están mayormente destinados al 
análisis en edades superiores, como el realizado por Cha-
cón-Cuberos et al. (2019), dándose una escasa literatura 
respecto a estos parámetros en edades tempranas, lo que 
genera la necesidad del estudio de estos ámbitos en dicho 
periodo. 

El nivel académico de los padres de los estudiantes en 
su mayoría es universitario, estos datos concuerdan con los 
reportados por Álvarez et al. (2021), Li et al. (2018) y 
Merino et al. (2019), no coincidiendo con la mayoría en el 
nivel medio académico que muestran Määttä et al. (2017) 
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y Martisone et al. (2022), entendiéndose que, la zona de 
Granada donde está ubicado el centro escolar, es de un 
nivel socioeconómico medio alto, por lo que, las familias 
que residen en el entorno y matriculan a sus hijos en esta 
institución educativa, tienen mayor valor en este aspecto, 
lo que coincide con lo expuesto por OECD (2019) en 
cuanto a la comparativa entre zonas rurales y urbanas. 

La mayoría de los escolares presentan una dieta ópti-
ma, lo que difiere de las investigaciones de Melguizo et al. 
(2020) y Díaz et al. (2021), que muestran un mayor por-
centaje en la necesidad de mejorar la dieta, aunque se 
asemejan en la proporción de baja calidad, dato que con-
cuerda con el estudio de Díaz-Quesada et al. (2021), en-
contrándose aún más desigualdad en los datos aportados 
por los estudios de Dinu et al. (2021) y Tambalis et al. 
(2018). Estos autores reportan una disminución en la 
calidad de hábitos alimenticios saludables conforme la edad 
aumenta. Asimismo, se evidencia una escasez de estudios 
sobre adherencia a la Dieta Mediterránea en la etapa de 
Educación Infantil. La necesidad de mejorar la dieta de 
ellas que muestra este estudio, concuerda con los datos 
aportados por García et al. (2021), justificándose esto en 
las creencias erróneas sobre estereotipos, físicos y estéti-
cos, junto a malos hábitos alimenticios o nutricionales 
instaurados socialmente y que podrían empezar a darse ya 
en edades tempranas, afectando negativamente a este gé-
nero. 

En el aprendizaje, el mayor valor medio se encuentra 
en la atención/persistencia, correspondiéndose estos datos 
con los informados por Angelo (2006), lo que indica la 
importancia dada a esta capacidad dentro del centro educa-
tivo, siendo esta determinante tanto en el día a día del aula 
como en la adquisición de conocimientos de los escolares. 
El género femenino presenta una mayor media en las tres 
subescalas del test, esto concuerda con lo reportado por 
Johnson (2017) y Valiente et al. (2020), que indican que 
las chicas tienen una mejor capacidad de gestionar las es-
trategias de aprendizaje al igual que el control del estrés. 
Los escolares de 6 años mostraron una mayor motivación 
por la competencia, actitud hacia el aprendizaje y aten-
ción/persistencia, lo que se postula en contraposición a lo 
señalado por Sáez et al. (2021) y Schaefer et al. (2004), 
que indicaban en sus estudios que las conductas de apren-
dizaje se mantienen constantes con el incremento de edad, 
de tal forma que se entiende que esta discrepancia viene 
propiciada por las diferentes metodologías y estrategias de 
aprendizaje que utilizan los centros educativos y concre-
tamente los equipos docentes. 

 
Conclusiones 
 
Del presente trabajo de investigación se extraen las si-

guientes conclusiones tras el análisis de los resultados 
obtenidos: 

Los estudiantes muestran una adherencia óptima a la 
Dieta Mediterránea, asimismo, las conductas de aprendiza-
je, atención/persistencia, actitud y motivación por la 

competencia muestran unos valores similares. Estas tres 
conductas de aprendizaje revelan una mejor media en los 
escolares de 6 años. En el género femenino se encuentran 
peores valores de dieta óptima, en cambio, ellas obtienen 
valores superiores en motivación por la competencia, 
actitud hacia el aprendizaje y en atención/persistencia. No 
se encontró relación entre la adherencia a la Dieta Medite-
rránea y las conductas de aprendizaje. 

 
Limitaciones 
 
Atendiendo a las características que manifiesta esta in-

vestigación descriptiva de tipo transversal, por lo que 
solamente se lleva a cabo una medición en un punto tem-
poral concreto, se observan las relaciones entre las varia-
bles en dicho momento, lo que, como consecuencia, impi-
de establecer las relaciones de causa-efecto que unas varia-
bles aplican a otras. Por otro lado, se ha de subrayar que la 
muestra de este trabajo se centra en un tipo muy concreto 
de alumnado y en una determinada zona geográfica, hecho 
que impide una generalización de los resultados obtenidos. 
Por último, se destaca que varios cuestionarios destinados 
a las familias de los menores no fueron rellenados correc-
tamente, lo que disminuyó la muestra de participantes a 
analizar. 
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