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Resumen 

El fin del presente estudio fue determinar la relación entre los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional por antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides 

Carreño Blas, Trujillo 2023. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal, descriptivo, correlacional, la muestra fue de 119 

escolares de 9 a 13 años de edad, se aplicó como técnica la encuesta y como 

instrumentos un cuestionario y una hoja de recolección de datos. Los resultados 

para los hábitos alimentarios presentaron un nivel malo de 4,2%, y nivel regular de 

62,2%, así también, en el estado nutricional se determinó un 30,3% de sobrepeso 

y el 21,0% de obesidad según IMC, un 23,5 riesgo alto según PAB, por otro lado, 

talla/edad normal representó el 95,8%, como también el mayor porcentaje de los 

escolares encuestados, exhibieron un porcentaje de grasa adecuado 43,7%. Se 

concluye que existe relación entre las variables mediante la prueba de correlación 

de Spearman alcanzando p-valor de (p=0,000) y un r de (r=-0,743). 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, estado nutricional, antropometría, escolares, 

relación. 
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Abstract 

The aim of the present study was to determine the relationship between eating 

habits and nutritional status by anthropometry in the “Alcides Carreño Blas” primary 

school in Trujillo, 2023. This research was quantitative, nonexperimental, cross-

sectional, descriptive, correlational. The sample consisted of 119 school children 

between 9 and 13 years of age, the survey was applied as a technique, and a 

questionnaire and a data collection sheet were used as instruments. The results for 

eating habits showed a poor level at 4.2% and a regular level at 62.2%, as well as 

a nutritional status of 30.3% overweight and 21.0% obesity according to BMI, and 

23.5% at high risk according to the Basic Attention Plan. On the other hand, 95.8% 

had normal height/age, as well as the highest percentage of the school children 

surveyed, and 43.7%. with an adequate fat. The Spearman correlation test 

concluded that there is a relationship between the variables, reaching a p-value of 

(p=0.000) and an r-value of (r=-0.743). 

Keywords:  Eating habits, nutritional status, anthropometry, school children, 

relationship. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

La oficina de bienestar pública de Cataluña1 en el 2020, indica que los hábitos 

alimentarios saludables que favorecen la salud corporal y psicológica a largo plazo 

son indicativos de un estado de equilibrio nutricional. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación2 

indica que el proceso de obtención de los nutrientes nos permite satisfacer las 

necesidades del organismo y así contribuir a preservar el bienestar y salud; esto 

nos acompaña todo el tiempo y que se conoce como la alimentación. Por lo tanto, 

es crucial garantizar una dieta que satisfaga las demandas nutricionales en cada 

etapa de la vida para promover un crecimiento y un desarrollo sano, tanto física 

como mentalmente.  

En el 2020, La solidez alimentaria y alimentación en América Latina y el Caribe,3 

nos afirma que actualmente el exceso de peso en niños de la región ha 

incrementado un 7,5% en el 2019, superando al porcentaje mundial de 5,6%.  

En la etapa escolar es fundamental el adquirir una alimentación saludable; esta 

puede prevenir deficiencias en su buen desarrollo, rendimiento intelectual, que a su 

vez repercute en su aprendizaje en cual no podrá prestar atención y siempre 

mostrará signos de cansancio en la escuela, también puede desarrollar la 

enfermedad del escorbuto por falta de vitamina C, otra enfermedad seria el 

raquitismo por deficiencias de la vitamina D, si el escolar no consume omega 3, 6 y 

9, no logrará un buen desarrollo mental. Cabe mencionar que es recomendable una 

buena alimentación en todas las etapas4.  

Llevar una alimentación saludable, colabora a disminuir la prevalencia e incidencia 

de enfermedades, a su vez se debe tener en cuenta el control de alimentos 

procesados y calóricos, ya que ha provocado un cambio para el comportamiento 

alimentario5. Por otro lado, hay individuos que tienden a ingerir alimentos 

abundantes en calorías, lípidos, azúcares, sodio/sal y otros nutrientes, aditivos o 

conservantes con la finalidad de darles una textura diferente, sabores más potentes, 

una vida útil más larga o para que parezcan más apetecibles6. 
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Por otro lado, en la etapa escolar, sus hábitos alimentarios se ven influidos por 

factores como la independencia de su entorno familiar; la plata que tienen para 

gastar en productos que se adapten a sus gustos, sobre todo en cuanto a 

cualidades organolépticas, lo que hace más tentador la deglución de comestibles 

bastante elaborados por la añadidura de grasas, azúcares y sal; debido a la 

publicidad del mercado, la distribución de las comidas y la frecuencia de consumo 

la cual no se sigue sistemáticamente. Además, es de suma importancia llamar la 

atención sobre el tiempo que la gente pasa delante de la televisión sin realizar 

ninguna actividad física, lo que favorece la malnutrición7. 

Se debe evitar alimentos industrializados y chatarra en la alimentación del escolar, 

ya que como bien se conoce, existen datos prevalentes sobre casos de obesidad, 

y sobrepeso, factores los cuales inician diferentes perturbaciones peligrando la 

existencia del menor, tanto a largo plazo como también a corto plazo8.  

Esta investigación se atenuó a realizar en un colegio escolar primario ya que 

actualmente existe gran demanda de alimentos industrializados, los cuales van a 

originar el desarrollo de un mal hábito alimenticio, el cual va a dar origen a un 

desequilibrio del estado nutricional, con nuestra investigación obtendremos 

información sobre qué tan equilibrada se encuentra hoy en día el estado nutricional 

en los menores. 

Debido a lo expresado anteriormente, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por 

antropometría en escolares de primaria en la I.E. Alcides Carreño Blas, Trujillo 

2023”? 

El estudio se basa mediante la justificación de que hay gran incidencia por 

deficiencia y exceso (desnutrición, sobrepeso u obesidad) de malnutrición; a su vez, 

en un futuro si no cuidan su alimentación, desde pequeños podrán sufrir 

enfermedades complejas. Esta indagación tiene un objetivo general, determinar la 

relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por antropometría en 

escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023. Los objetivos 

específicos son Identificar el nivel porcentual de los hábitos alimentarios en 

escolares de primaria de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023, Determinar la 
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influencia de Tipo de alimentos, Alimentos consumidos en los refrigerios y 

Frecuencia de la alimentación según sus hábitos alimentarios. Caracterizar el 

estado nutricional por antropometría en escolares de primaria de la I.E Alcides 

Carreño Blas, Establecer la relación de las dimensiones de los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional por antropometría en los escolares de primaria en la I.E 

Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023.  

Conforme a los diversos estudios encontrados. Planteamos en la hipótesis, que: 

H1.- Si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por 

antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023. 

H0.- No existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por 

antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Internacionalmente Fajardo et al9 en su investigación tuvo objetivo principal 

“Caracterizar los hábitos alimentarios de una población entre 8 a 18 años de cuatro 

instituciones educativas colombianas”. Se realizó un análisis descriptivo y se 

incluyó un total de 512 estudiantes. Se encontró que la mayor parte de alimentos 

elegidos son helados, pizza y empaquetados, con un 59,2% y, en bajo porcentaje 

las frutas con un 40,8%, con respecto a las bebidas más consumidas por los 

menores, son las bebidas gasificadas y los jugos industrializados, en el cual se halló 

una estadística significativa con un p valor de (p<0,88). Además, se determinó la 

apreciación de los alumnos sobre los alimentos encontrados en los quioscos de las 

I.E, el cual un 84% estima que los productos ofrecidos no son saludables, por otro

lado, el 16% considera que sí son saludables. 

Fernández y Núñez10 tuvo como objetivo en su investigación “Establecer la relación 

entre antropometría y hábitos alimentarios en adolescentes. “Se incluyó en el 

estudio a 134 adolescentes de 12-15 años, a quienes se le aplico un cuestionario 

sobre hábitos alimentarios y una evaluación sobre antropometría. Se determinó que 

la mayor parte de adolescentes están con un normal estado nutricional de un 

60,4%, riesgo de desnutrición en 30,6%, sobrepeso con 3,7% y obesidad del 3%. 

En cuanto a las costumbres alimenticias, el 75,4% fue secuazmente inadecuado. 

El estudio concluye que los adolescentes presentaron mayor porcentaje de 

normalidad y riesgo de desnutrición, y con respecto a las costumbres alimenticias 

fueron inadecuados. 

Castillo et al11 en el 2020, en su estudio tuvo como objetivo “Examinar los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes que concurren a las a las 

Escuelas Deportivas Integrales del Instituto Nacional de Deporte”. Se examinaron 

los patrones alimentarios y la salud nutricional de 196 jóvenes de la comuna de 

Chillán. Mediante un examen antropométrico y una encuesta de hábitos 

alimentarios se permitió equilibrar los comestibles de la ingesta diaria, semanal y 

mensualmente: verduras, frutas, menestras, lácteos, carnes, huevos, agua, 

pescados y comidas ultra procesadas. Según los resultados, el 58,7% de la 

población está sobrealimentada. Según el modelo Alimentario especificado en 
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Alimentos (GABAS), el 59,2% de los chilenos come frutas, el 71,4% verduras, el 

13,8% pescado, el 39,3% fueron menestras, el 66,3% productos a base de leche y 

más de 65% agota a diario tentempiés dulces o salados. Por último, el 66% y el 

79% comen comida rápida y productos fritos, respectivamente, una vez a la 

semana. Se recomiendan intervenciones integrales para promover la salud con el 

fin de promover la prevalencia de estilos de vida sana entre los niños y, en 

consecuencia, disminuir la incidencia de la morbilidad infantil.  

Garrido12 en el 2019, tuvo como objetivo en su investigación “Establecer la relación 

de los hábitos alimentarios y la calidad del régimen alimentario con el estado 

nutricional de escolares vegetarianos del Colegio Adventista”. Se encuestó a 115 

alumnos vegetarianos, de entre 5 a 12 años, para precisar el enlace a través del 

método alimentario de los alumnos y la calidad de su dieta y su estado nutricional. 

Se tomaron medidas como el IMC y un recuerdo de 24 horas. Los datos muestran 

que entre los 5 y los 9 años existe una correlación estadísticamente significativa 

entre el indicador peso/edad (P/E) y los porcentajes de adecuación de kilocalorías, 

grasas e hidratos de carbono. Sin embargo, no se encontró ninguna correlación 

cuando se analizaron los patrones alimentarios o la calaña del régimen frente a los 

otros indicadores. Se demostró que el vegetarianismo no tiene ninguna correlación 

con la salud nutricional de los alumnos. 

Jose13, en el año 2019 tuvo como objetivo en su estudio “Determinar la relación 

entre los hábitos alimentarios y estado nutricional por antropometría en docentes 

del nivel primario en I.E en San Juan de Lurigancho”. Participaron 76 estudiantes 

seleccionados de manera no probabilística por conveniencia. Los resultados 

evidencian que no se halló relación entre las variables por IMC con un valor de 

p=0,299, de igual forma con el perímetro abdominal (p=0,460). 

Mondragón y Vilchez14 en el 2020, su investigación tuvo como objetivo “Determinar 

la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los escolares del 

nivel quinto grado de primaria de la I.E.P De La Cruz”. Se realizó una encuesta de 

18 preguntas sobre patrones alimentarios y otro de 6 ítems sobre estado nutricional 

para crear factores de caracterización en una encuesta. El 62% eran mujeres y el 

37% varones; por otro lado, mostraban malos hábitos alimenticios el 58%; el 39% 
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tenían un normal estado nutricional; y el 39% de varones tenían sobrepeso. Los 

estudiantes del 5to grado no presentaron relación entre sus variables.  

Carrasco15 tuvo como objetivo en su investigación “Evaluar la relación entre el 

estado nutricional y los hábitos alimenticios con la actividad física en escolares del 

nivel primario. Tuvo una muestra de 194 escolares. Se realizaron instrumentos 

como el cuestionario sobre los hábitos alimentarios. Los cuales tuvieron como 

resultado, mediante el IMC; en un estado normal el 57,2%; sobrepeso el 20,1 %; el 

9,3% obesidad y el 13,4% tiene delgadez. Con respecto a su talla para la edad de 

los niños, talla normal tiene el 64,9%l; talla baja el 30,4% y talla alta el 4,6%. Por 

otro lado, con respecto a los hábitos alimentarios de los estudiantes, el 42,3% de 

las personas sus hábitos son poco saludables y el 57,7% tiene buenos hábitos 

saludables. Finalmente, se estableció que existe relación entre las variables. 

Díaz et al16 en su estudio tuvo como objetivo “Determinar la relación entre hábitos 

alimentarios y estado nutricional en escolares entre 8 a 12 años de edad en una 

institución educativa en Carabayllo”. Tuvo como muestra a ochenta estudiantes 

conformados. El 35% tienen inadecuados hábitos alimentarios, por otro lado, el 

32,5% se sitúan en las categorías normal y excelente. Se demostró que hay 

conexión entre las variables. 

Ponte y Julca17 tuvieron como objetivo en su investigación “Determinar la relación 

entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional en los escolares del sexto grado 

de primaria de la I.E N°169 San Carlos de San Juan de Lurigancho”. Se utilizó un 

cuestionario como instrumento, y la población fue de 80 escolares. Los resultados 

obtenidos fueron: los estudiante de sexto grado de primaria; sus hábitos 

alimentarios son malos con un 61,2%, regulares con 27,5%, y buenos con 11,3%; 

por otro lado los alimentos y bebidas que consumen son malos en un 67,5%, 

regulares en un 21,2% y buenos en un 11,3%; los alimentos que consumen entre 

horas y el lugar donde comen son malos en un 65%, regulares en un 25% y buenos 

en un 10%; la hora y la frecuencia de las comidas son malas en un 52,5%, regulares 

en un 36,2% y buenas en un 11,3%. Por último, el 6,3% en sobrepeso, el 6,3% es 

adecuado y el 87,4% de los alumnos son obesos. No existe relación entre las 

variables. 
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Actualmente alrededor del mundo se vienen implementando estrategias de salud, 

para promover una vida saludable, que se encuentran estimadas dentro de la forma 

de vida como determinantes de salud, incluido el desarrollo de sobrepeso y 

obesidad. Debido a la pandemia de obesidad infantil, las costumbres alimenticias 

de los escolares son especialmente importantes, ya que los hábitos alimentarios 

nocivos en la niñez/adolescencia pueden persistir y generar resultados negativos 

para la salud en la edad adulta18. 

Los hábitos o conductas alimentarias son comportamientos reflexivos, sociales y 

recurrentes que influyen en las elecciones, el uso y el consumo de dietas o 

alimentos específicos de las personas. Una dieta saludable es aquella que se 

compone de una diversidad de alimentos naturales que aportan la energía para la 

rutina diaria de los individuos, y los elementos básicos que toda persona requiere 

para estar saludable19. 

Por otro lado, es de gran valor la nutrición para la salud inmunológica. Los sistemas 

inmunitarios innatos y adaptativos están respaldados por una serie de vitaminas, 

incluidas: A, B6, B12, C, D y E, así como minerales como: hierro, zinc, magnesio, 

selenio y el cobre. La función del sistema inmunitario se ve obstaculizada por 

deficiencias de micronutrientes o por un estado inadecuado, lo que también puede 

reducir la resistencia a las infecciones. En realidad, todos estos micronutrientes, 

con la excepción del magnesio y la vitamina E, han obtenido declaraciones de 

propiedades saludables en la Unión Europea que respaldan el funcionamiento 

saludable del sistema inmunológico. Otros nutrientes, incluidos los ácidos grasos 

omega-3, ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunitario al ayudar 

específicamente a reducir la respuesta inflamatoria20. 

Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2006, los hábitos alimentarios de 

los escolares incluían el consumo de leche entera y azucarada, bebidas y cereales 

azucarados, todos ellos relacionados con la obesidad y el sobrepeso. En una 

investigación de 2008 con niños en México, se encontró que, durante el horario 

escolar, los niños ingirieron un promedio de 560 kcal (31% de la recomendación 

calórica diaria), un bajo consumo de verduras y frutas, gran predominio de 

alimentos alto en azúcares simples. carbohidratos y grasas. El acceso a los 
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alimentos, las preferencias dietéticas, el precio y los recursos financieros tuvieron 

un impacto en las decisiones alimentarias21.  

Se vincula también a la malnutrición la ingesta de comidas inadecuadas o poco 

saludables, especialmente cuando se consumen fuera de casa y el niño tiene un 

control total sobre el contenido de su alimento22. La mayoría de los niños son 

quisquillosos con la comida y eligen alimentos sabrosos y visualmente atractivos. 

A veces, la comida deliciosa puede no cumplir con los criterios para ser saludable. 

Para que los niños crezcan sanos, la escuela también debe preocuparse por esto23. 

Asimismo, la influencia de los medios informativos o de los que le rodean, es más 

probable que tome decisiones dietéticas poco saludables. No alimentarse lo 

suficiente es uno de los errores más comunes que observamos. Según algunos 

estudios, los alumnos que renuncian a desayunar rinden peor en clase que sus 

compañeros que sí lo hacen24. 

Cuando el tipo de alimento preferido tiene un valor nutricional bajo va provocar 

malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) debido a estos y otros factores, 

muchos niños en edad escolar, mayormente aquellos de ambientes lejanos o 

proceden de hogares con ingresos muy bajos, poseen un peso menor para su edad. 

Muchos adolescentes, especialmente en las zonas urbanas, también tienen 

sobrepeso o son obesos. Por lo tanto, los adultos deben enseñar a los alumnos a 

tomar decisiones dietéticas y a preparar comidas que promuevan un crecimiento y 

un desarrollo saludables25. 

La causa de la desnutrición infantil es el escaso aporte de alimentos, la diarrea y 

otras enfermedades, asimismo por la carencia de limpieza y la deficiencia de 

saberes de los padres. La inseguridad alimentaria, la atención materno-infantil 

inadecuada y los servicios sanitarios y el medio ambiente deficientes contribuyen a 

las dietas deficientes. Estos elementos tienen un impacto negativo mensurable en 

la función del organismo y el resultado clínico26. 

Alguno de los padecimientos de sanidad pública más importantes hoy en día es la 

adiposis infantil. En las últimas décadas, su incidencia mundial ha crecido hasta 

alcanzar dimensiones alarmantes. Los niños con sobrepeso u obesidad presentan 
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considerables riesgos para la salud, en las cuales afecta al sistema cardiovascular 

(causando hipertensión, dislipidemia, cardiopatía coronaria, etc.), al metabolismo 

de la glucosa y está relacionada con problemas a muchos niveles diferentes como 

problemas dermatológicos, gastrointestinales, pulmonares, psicológicos y 

ortopédicos27. 

Por lo tanto, el ser humano tiene libertad para seleccionar decisiones en su extensa 

vida en función de sus gustos y preferencias, y estas elecciones se reflejan en sus 

hábitos alimentarios. Aparte del ejercicio regular, una amplia gama de hábitos 

alimentarios saludables es clave para mantenerse en buena forma a largo plazo. 

Las demandas necesarias para cumplir el requerimiento de una dieta equilibrada 

deben incluir una amplia gama de alimentos con propiedades distintas28. 

El diagnostico nutricional de una persona puede realizarse mediante medidas 

antropométricas una vez que se ha cerrado la brecha entre su ingesta alimentaria 

y sus necesidades calóricas como:  T/E, IMC y PAB29.

También tenemos otras mediciones antropométricas, como el pliegue cutáneo de 

pantorrilla y pliegue cutáneo tricipital, los cuales miden el grosor del tejido adiposo 

subcutáneo. Nos ayudan a obtener el porcentaje de grasa (%grasa), esto nos 

ayudará brindando información sobre el grado de obesidad del individuo30.

Por lo tanto, el consumo inadecuado o excesivo de macro o micronutrientes 

conduce a una condición fisiológica anormal conocida como malnutrición. Tanto la 

desnutrición (incluidos un desarrollo lento y carencias de vitaminas y minerales) 

como la sobrealimentación se consideran formas de malnutrición (sobrepeso y 

obesidad). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Básica porque la investigación se basa en la adquisición sistemática de nuevos 

conocimientos con el único objetivo de avanzar en la comprensión de una realidad 

concreta31. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El estudio conllevó un enfoque cuantitativo ya que se analizaron y recogieron datos 

naturaleza numérica de las variables en estudio32, además no experimental porque 

no hubo manipulación de las variables, de corte transversal porque se efectuó una 

sola medición de las variables, y con dicha información se realizó el análisis. 

Además, el estudio es de alcance correlacional porque se orienta a identificar la 

relación de la variable hábitos alimentarios y estado nutricional por antropometría33. 

3.2. Variables y operacionalización 

1. Variable independiente: Hábitos alimentarios.

Definición conceptual:

Constituyen acciones y conductas que inciden en la forma de seleccionar,

preparar y consumir los alimentos. Las cuales deben ceñirse a un aporte

O1 Donde: 

M: Escolares del nivel prima de la I.E Alcides Carreño 
Blas 

O1: Hábitos alimentarios 

O2: Estado nutricional por antropometría 

r: Relación entre las dos variables 

M r 

O2 
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nutritivo que ayude al organismo a obtener las cuales ayudan al organismo a 

obtener las calorías requeridas para el funcionamiento adecuado de las 

actividades cotidianas34. 

Definición operacional: 

Con la finalidad de medir la variable se diseñó un cuestionario conformado por 

tres dimensiones y 11 ítems de opción múltiple. Además, con el propósito de 

caracterizar la variable hábitos alimentarios, se utilizó tres niveles de medición, 

los cuales son: Malo, Regular y Bueno.  

Dimensiones:  

D1: Tipo de alimentos  

D2: Alimentos consumidos en los refrigerios 

D3: Frecuencia de la alimentación  

Indicador: 

Hábito alimentario; malo (11 a 20 puntos), regular (21 a 29 puntos) y bueno (30 

a 38 puntos) 

Escala de medición: Ordinal (cualitativa) 

2. Variable dependiente: Estado nutricional por antropometría

Definición conceptual:

Es el resultado de los factores fisiológicos, genéticos, psicosocieconómico,

consumo y necesidades calóricas en el organismo, reflejado en un nivel

saludable de las personas y si existiera un desequilibrio por déficit o exceso

provocaría enfermedades metabólicas35.

Definición operacional:

Se evalúa por medio de medidas antropométrica (peso, talla, perímetro

abdominal y porcentaje de grasa).
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Dimensiones: 

D1: Índice de Masa Corporal (IMC) 

Indicador: 

Delgadez: > -3 DE 

Normal 

Sobrepeso: < 2 DE 

Obesidad: < 3 DE 

Escala de medición: Ordinal 

D2: Talla / Edad (T/E) 

Indicador: 

Talla baja: >-3 DE 

Normal 

Talla alta: < 3 DE 

      Escala de medición: Ordinal 

D3: Perímetro Abdominal (PAB) 

Indicador: 

Riesgo bajo 

Riesgo alto 

Riesgo muy alto 

      Escala de medición: Ordinal 

D4: Porcentaje de Grasa (%Grasa): 
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Indicador: 

      Baja: 6 a 9,9% 

Adecuada: 10 a 19,9% 

Moderadamente alta: 20 a 24,9% 

Alta: 25 a 30,9% 

Muy alta: 31% en adelante. 

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población:  

El estudio se constituyó por un total de 171 escolares del nivel primario de la I.E 

Alcides Carreño Blas, Trujillo, Perú. 

Criterios de inclusión: 

✓ Escolares estuvieron cursando el 4°, 5°y 6° año de primaria de la I.E Alcides

Carreño Blas, Trujillo, Perú.

✓ Escolares del 4°, 5°y 6° año de primaria de la I.E Alcides Carreño Blas,

Trujillo, Perú, que asistieron de manera frecuente a la institución educativa.

✓ Escolares entre 9 y 13 años de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo, Perú.

Criterios de exclusión: 

✓ Escolares de 15 años que estén cursando el 1ro de secundaria.

✓ Escolares que no asistieron a clase frecuentemente.

✓ Escolares que fueron retirados de la institución educativa.

✓ Escolares que sufrieron alguna enfermedad, los cuales no pueden ser de

apoyo para este tipo de estudio.

✓ Escolares que no mostraron el permiso otorgado por sus padres para ser

partícipes de la investigación.
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3.3.2. Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 119 escolares de 4to, 5to y 6to grado del nivel 

primario de la I.E Alcides Carreño Blas. La fórmula utilizada fue cuantitativa finita 

ya que se conoció la cantidad exacta de escolares de la I.E (Anexo 3) 

3.3.3. Muestreo: 

Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio estratificado, porque la muestra fue 

dividida en subgrupos homogéneos según el grado estudiantil. 

3.3.4. Unidad de análisis del estudio: 

Fue analizado un escolar del 4to, 5to y 6to grado de primaria de la I.E. Alcides 

Carreño Blas, Trujillo, Perú. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario para evaluar 

los hábitos alimentarios (Anexo 4). Dicho instrumento fue validado por cinco 

nutricionistas mediante un juicio de expertos  

Se utilizó la técnica de observación para medir el estado nutricional por 

antropometría de los escolares, y las hojas de recolección de datos fueron el 

instrumento para registrar las medidas antropométricas. (Anexo 5)  

Procedimiento 

Huamán36 refiere que la recolección de datos se debe conseguir mediante la 

autorización establecido por el director o directora de la I.E seleccionada, así como 

el permiso por parte de los padres. 

Primero, se procedió a realizar los permisos con el propósito de solicitar el acceso 

a la Institución Educativa para llevar a cabo el estudio y de esta forma cumplir con 

los requisitos administrativos (Anexo 6).  

Segundo, una vez que se contó con ellos, se realizaron las coordinaciones 

respectivas con el personal encargado en la institución para delimitar de qué 
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manera se desarrollará la ejecución de los cuestionarios y ficha de recopilación de 

datos a las personas a quienes se les va a aplicar presencialmente los 

instrumentos, siendo los escolares de 4to, 5to y 6to grado del Colegio Alcides Carreño 

Blas de la ciudad de Trujillo. La aplicación de la encuesta o entrevista duró 

aproximadamente 15 minutos; es preciso indicar que la encuesta y guía de 

entrevista fueron recopilados de manera anónima. 

Tercero, se envió el permiso a cada padre de familia o apoderado del menor, para 

obtener el consentimiento de la participación (Anexo 7). 

Cuarto, al tener las respuestas emitidas, procedimos a realizar la evaluación 

antropométrica, el cual son peso, talla, perímetro abdominal, pliegue tricipital y 

pliegue pantorrilla. 

Por otro lado, se llegó a un acuerdo con la directora de la I. E. para utilizar el horario 

de los cursos de tutoría y educación física para que así los escolares no pierdan 

clase de sus demás áreas académicas, y serán en ambos turnos tanto en la 

mañana como en la tarde ya que el colegio tiene esos dos horarios con los grados 

de cuarto; quinto y sexto del nivel primario, dentro de ese horario serán de 1 hora u 

1hora y media en la mañana y lo mismo en la tarde. 

Quinto, notamos en nuestra hoja de registro todos los datos de los escolares 

(Apellidos, nombre, edad, sexo, peso, talla, IMC, PAB, pliegues.)  

Sexto, procedimos a entregar en cada salón una encuesta acerca de sus hábitos 

alimentarios.  

Séptimo, junto a la I.E realizando una sesión educativa con los padres y apoderados 

de los alumnos, acerca de la alimentación saludable en escolares, causas y 

consecuencias de malos hábitos alimentarios.  

Octavo, los resultados obtenidos en base a la encuesta y medidas antropométricas 

fueron trasladados al programa Microsoft Excel, para la calificación 

correspondiente, posteriormente se trasladaron los datos al programa software 

RStudio versión 3.2.2. para un análisis de una dimensión y dos dimensionales de 
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los resultados, donde se hará uso de la técnica descriptiva de medidas, cuya 

tendencia central es mostrar los datos por tablas y figuras.  

3.5. Método de análisis de datos 

Se utilizo la estadística descriptiva, con la elaboración de tabla y figura estadísticas, 

como de las medidas de tendencia central y dispersión, así mismo, se aplicó la 

estadística inferencial, con la aplicación de la prueba de correlación de Spearman 

en el software RStudio versión 3.2.2, tanto para cuantificar la relación entre las 

dimensiones Tipo de Alimentos, Alimentos consumidos en los refrigerios y 

Frecuencia de la alimentación con las dimensiones del Estado Nutricional por 

Antropometría como también entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

por antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 

2023. 

3.6. Aspectos éticos 

Al realizar dicha investigación descriptiva, se priorizó las reglas de la “Universidad 

César Vallejo” del Código de Ética, los cuales son, responsabilidad, honestidad, 

respeto y buscando el bienestar y consideración por las personas en su fortaleza e 

independencia. A su vez, se ciñó a conceptos bioéticos como la autonomía, la 

equidad, la beneficencia y la no maleficencia para garantizar la participación 

voluntaria de los encuestados mediante el permiso informado. 

o No maleficencia: Las madres serán informadas con anticipación sobre el

proceso de los objetivos que se pretenden cumplir con ello, mostrando así,

respeto, empatía y confianza con el usuario para recoger un conjunto de

información precisa.

o Beneficencia: Orienta la investigación hacia la creación de aportes que otorguen

ventajas al compartir el conocimiento recolectado y así potenciar el estilo de vida

de las familias del centro educativo seleccionado.

o Autonomía: Esto se refiere a la prevalencia de la libertad o la adaptación de una

actividades espontánea y autónoma. Así, la investigación se realizó de forma

abierta con la participación de los escolares, los cuales previamente tuvieron el

permiso de su apoderado.
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IV. RESULTADOS

Tabla 1. Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por 

antropometría en escolares de primaria de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023 

Variable 
Estado Nutricional por 

Antropometría  

Coeficiente de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Hábitos 

Alimentarios 

Índice de Masa Corporal (IMC) -0,743 0,000* 119 

Perímetro Abdominal (PAB) -0,637 0,000* 119 

Talla/Edad (T/E) 0,511 0,001* 119 

Porcentaje de grasa (% grasa) -0,649 0,000* 119 

*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software RStudio versión 3.2.2. 

Análisis e interpretación: 

Visibilizando lo registrado en la tabla 1, la prueba de correlación de Spearman, 

alcanzó un p-valor de significancia menor que 0,01 (p<0,01), en la evaluación de 

las relaciones entre la variable Hábitos Alimentarios con cada uno de los 

indicadores de la variable Estado Nutricional por Antropometría, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (𝐻0: 𝜌𝑆 = 0), a su vez, las relaciones observadas fueron

significativas al 1%, según se encontró entre la variable Hábitos Alimentarios y cada 

dimensión de la variable estado nutricional por antropometría, cabe resaltar que 

existió una fuerza de asociación alta, entre la variable Hábitos Alimentarios y la 

dimensión Índice de Masa Corporal (IMC), y correlaciones moderadas, en las 

demás relaciones evaluadas. 
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Figura 1. Nivel porcentual de los hábitos alimentarios en escolares de primaria de 

la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023 

Análisis e interpretación: 

Del total de escolares participes del estudio, según se observa en la figura 1, el 

4,2%, presentaron el nivel de Hábitos Alimentarios malo, el 62,2% nivel regular y el 

33,6% nivel bueno, es así que, podemos afirmar que el nivel de Hábitos 

Alimentarios en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023, 

es de nivel regular. 
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Figura 2. Relación entre el nivel de los hábitos alimentarios y sus dimensiones en 

escolares de primaria de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023 

Análisis e interpretación: 

Según lo apreciado en la figura 2, en la dimensión Tipo de alimentos, el mayor 

porcentaje de escolares alcanzaron el nivel bueno, representado por el 73,1%, en 

tanto, en las dimensiones Alimentos consumidos en los refrigerios y Frecuencia de 

la alimentación, los mayores porcentajes se registraron en el nivel medio, cuyo 

porcentaje visibilizado fue de 51,3% en la dimensión Alimentos consumidos en los 

refrigerios y del 59,7% en la dimensión Frecuencia de la alimentación. 
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Tabla 2. Dimensiones del estado nutricional por antropometría en escolares de 

primaria de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023 

Variable Frecuencias 

Talla/Edad (T/E) fi % Hi% 

Talla baja 4 3,4 3,4 

Normal 114 95,8 99,2 

Talla alta 1 0,8 100,0 

Índice de Masa Corporal (IMC) fi % Hi% 

Delgadez 1 0,8 0,8 

Normal 57 47,9 48,7 

Sobrepeso 36 30,3 79,0 

Obesidad 25 21,0 100,0 

Perímetro Abdominal (PAB) fi % Hi% 

Riesgo bajo 67 56,3 56,3 

Riesgo alto 28 23,5 79,8 

Riesgo muy alto 24 20,2 100,0 

Porcentaje de grasa (% grasa) fi % Hi% 

Baja 3 2,5 2,5 

Adecuada 52 43,7 46,2 

Moderadamente 46 38,7 84,9 

Alta 13 10,9 95,8 

Muy alta 5 4,2 100,0 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software RStudio versión 3.2.2. 

DE: Desviación estándar; CV (%): Coeficiente de variación medido en porcentaje 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 2, podemos observar que, el mayor porcentaje presentó una talla/edad 

normal, representado por el 95,8%, además que, el 47,9% registraron un IMC 

normal, el 30,3% en sobrepeso y el 21,0% en obesidad, así también, el 56,3% 

mostraron un Perímetro Abdominal de riesgo bajo, como también el mayor 

porcentaje de los escolares encuestados, exhibieron un porcentaje de grasa 

adecuado 43,7%, como el 38,7% moderado. 
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Tabla 3. Relación entre las dimensiones de la variable hábitos alimentarios y las 

dimensiones de la variable estado nutricional por antropometría de los escolares de 

primaria de la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023 

 
Estado Nutricional por 

Antropometría  

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Tipo de Alimentos 

Índice de Masa Corporal 

(IMC) 
-0,746 0,000* 119 

Perímetro Abdominal (PAB) -0,685 0,000* 119 

Talla/Edad (T/E) 0,536 0,001* 119 

Porcentaje de grasa (%G) -0,68 0,000* 119 

Alimentos consumidos en 

los refrigerios 

Índice de Masa Corporal 

(IMC) 
-0,786 0,000* 119 

Perímetro Abdominal (PAB) -0,705 0,000* 119 

Talla/Edad (T/E) 0,509 0,002* 119 

Porcentaje de grasa (%G) -0,676 0,000* 119 

Frecuencia de la 

alimentación 

Índice de Masa Corporal 

(IMC) 
-0,718 0,000* 119 

Perímetro Abdominal (PAB) -0,749 0,000* 119 

Talla/Edad (T/E) 0,539 0,001* 119 

Porcentaje de grasa (%G) -0,673 0,000* 119 

*La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software RStudio versión 3.2.2. 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 3, el p-valor de significancia de la prueba de correlación de Spearman, 

presentó un valor menor que 0,01 (p<0,01), en la evaluación de las relaciones entre 

la dimensión tipo de alimentos con cada uno de los indicadores del estado 

nutricional por antropometría, generando el rechazo de la hipótesis nula 

( )0:0 =SH  , además las relaciones observadas fueron significativas al 1%, la 

mayor fuerza de asociación se dio, entre la dimensión tipo de alimentos e IMC, 

siendo esta alta negativa, cabe destacar que se visualizó una la fuerza de 

asociación alta negativa entre la dimensión alimentos consumidos en los refrigerios 

e IMC, finalmente, la fuerzas de asociación altas, se registraron entre la dimensión 

frecuencia de la alimentación y perímetro abdominal. 
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V. DISCUSIÓN

En el presente apartado se realiza la discusión de los principales hallazgos del 

estudio, con resultados relevantes de estudios previos, para lograr este propósito 

de procedió realizar este proceso según el orden de las tablas del capítulo de los 

resultados.  

En la tabla 1, se contrasta el objetivo general, que fue determinar la relación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional por antropometría en escolares de 

primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo-2023, al respecto se encontró que 

al aplicar la prueba de correlación de Spearman, el  p-valor de significancia fue 

menor que 0,01 (p<0,01), en la evaluación de las relaciones entre la variable 

Hábitos Alimentarios con cada uno de los indicadores de la variable Estado 

Nutricional por Antropometría por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando 

la hipótesis de investigación, el cual propone la  existencia de una relación 

significativa entre estas variables. Estos resultados difieren de los reportados por 

Jose13 que no encontró una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional por IMC (p=0,299), ni con el perímetro abdominal (p=0.460), ya 

que su población fue muy pequeña de 76 personas de ambos sexos, aplicó un 

cuestionario de 25 preguntas, algunas de estas últimas no tienen fundamento para 

la investigación de hábitos alimentarios y por último no realizaron % de grasa. Sin 

embargo, Fernández y Nuñez10 presentaron en la antropometría mayor frecuencia 

de estado nutricional normal y riesgo de desnutrición, con hábitos alimentarios 

parcialmente inadecuados en 75,4%, reportando que existe una relación 

significativa entre estas variables. También tenemos los resultados positivos de la 

autora Ambuludi37 ya que se determinó mediante la prueba del Chi-Cuadrado que, 

si existe relación entre hábitos alimenticios y el estado nutricional de los escolares, 

sustentando así que los estudiantes con obesidad tienen hábitos alimenticios 

negativos y deficientes en su 100%.  

En la figura 1 se proporciona información relevante de la distribución porcentual de 

la variable hábitos alimentarios, donde el 4,2%, presentaron el nivel de hábitos 

alimentarios malo, el 62,2% nivel regular y el 33,6% nivel bueno. Estos resultados 

objetan a los de Fajardo et al9, que al realizar análisis de componentes principales 

identificó dos patrones dietéticos principales, el primero saludable con un 16% y el 
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segundo no saludable con 84% en escolares de diferentes Instituciones educativas, 

por razones de que los estudiantes prefieren escoger alimentos por su sabor, la 

rapidez y facilidad de acceso. Sin embargo, los resultados son similares con los de 

León et al38, donde se obtuvieron que tenían hábitos alimenticios adecuados el 

86,7% y hábitos alimenticios inadecuados un 13,3%. Estos resultados permiten 

resaltan la importancia de adoptar hábitos alimentarios saludables en la población 

y de fomentar la educación nutricional desde edades tempranas. Además, es 

fundamental que la sociedad tome conciencia e interés de cuan fundamental es 

llevar una dieta balanceada y variada, ya que esto no solo contribuye a la 

prevención de diversas enfermedades, sino que, además, apoya en la superación 

de la calidad de vida de cada ser humano. En definitiva, estos hallazgos son un 

llamado a la acción para promover a mejorar y adaptar adecuados hábitos 

alimentarios en la población en general, y especialmente en la etapa escolar, y 

jóvenes, quienes son el futuro de nuestra sociedad. 

En la figura 2, se da a conocer el porcentaje de cada una de las dimensiones de la 

variable hábitos alimentarios donde el 73,1% es bueno, en la dimensión Tipo de 

alimentos, en las dimensiones alimentos consumidos en los refrigerios y frecuencia 

de la alimentación, los mayores porcentajes se registraron en el nivel medio, cuyo 

porcentaje visibilizado fue de 51,3% en la dimensión alimentos consumidos en los 

refrigerios y del 59,7% en la dimensión frecuencia de la alimentación. Se asemejan 

a los resultados de León et al38 en el que el 77,8% su tipo de alimentos es adecuado 

y el 22,2% es inadecuado. Sin embargo, en el estudio de Ponte y Julca17 difieren 

que en el tiempo y frecuencia de alimentación son malos un 52, 5%, 36, 2% son 

regulares y 11,3% buenos. Así mismo, guarda similitud a los resultados de la 

frecuencia de alimentos de origen animal en la investigación de Henríquez y 

Núñez39 se observó que consumen 5 veces a la semana lácteos siendo el 71.4% 

su frecuencia de consumo, las carnes blancas son de 3 veces a la semana 

ocupando el 42.8% su frecuencia de ingesta y el consumo de carnes de vacuno es 

de 2 a 3 veces a la semana respaldando el 35,7% su frecuencia de consumo. 

En la tabla 2, se realizó una caracterización del estado nutricional por antropometría 

los hallazgos evidencian que el 95,8% presentó una talla/edad normal, el 47,9% 

registraron un IMC normal, el 30,3% tuvo sobrepeso y el 21,0% en obesidad, así 
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también, el 56,3% mostraron un Perímetro Abdominal de riesgo bajo, como también 

el mayor porcentaje de los alumnos encuestados, exhibieron un porcentaje de 

grasa adecuado 43,7%, como el 38,7% moderado. Estos hallazgos parcialmente 

se corresponden con los de Garrido12 en la talla/edad el 2,8% representa a un 

alumno que podría tener un problema de desnutrición crónica, en cuanto al IMC, el 

50% presenta sobrepeso y obesidad, es decir, tienen problemas de exceso en su 

estado nutricional, se encontró una relación estadísticamente significativa frente a 

los porcentajes de adecuación de Kilocalorías (p=0,010), Grasas (p=0,031), y 

Carbohidratos (p=0,013). Además, los hallazgos de la tabla 2 guarda relación con 

los de Fernández y Nuñez10 donde en su mayoría tuvo un normal estado nutricional 

del 60,4%, el 30,6% registro en riesgo de desnutrición, en sobrepeso un 3,7% y 

obesidad del 3%. Estos resultados permiten resaltar el beneficio de tener un 

adecuado estado nutricional en la población adolescente, porque tener un IMC 

elevado aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas40. Es necesario 

fomentar hábitos alimenticios saludables para prevenir la malnutrición y adaptar un 

estilo de vida adecuada en los niños y jóvenes. Además, es importante que las 

autoridades educativas y sanitarias trabajen en conjunto para implementar 

programas de educación nutricional en la población adolescente. 

En la tabla 3, se reporta los principales resultados de la correlación de las 

dimensiones de la variable hábitos alimentarios y las dimensiones de la variable 

estado nutricional por antropometría de los participantes, donde se encontró una 

relación significativa al aplicar la prueba de correlación de Spearman, presentó un 

valor menor que 0,01 (p<0,01), en la evaluación de las relaciones entre las 

dimensiones de la variable Hábitos alimentarios con cada uno de los indicadores 

de la variable estado nutricional por antropometría, Por lo tanto, es importante 

fomentar hábitos saludables y educar sobre sus beneficios para prevenir 

enfermedades relacionadas con un exceso o déficit de la alimentación. 

Es decir, los niños que consumen alimentos más saludables en sus refrigerios 

tienen una mejor condición nutricional en comparación con aquellos que consumen 

alimentos menos saludables. Esto resalta la importancia de fomentar hábitos 

alimenticios saludables desde temprana edad, especialmente durante el período 

escolar, para contribuir al bienestar y desarrollo óptimo de los niños41. 
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En la investigación de Córdova42 indica que existe correlación negativa alta de -

0,089 entre el consumo de alimentos e IMC. En el artículo de investigación de Deleg 

y Arpi43 sustentan que los alimentos consumidos en los refrigerios en escolares con 

estado nutricional normal son bebidas con azúcar (8,91%), pan (8,91%), leche o 

yogurt (8,91%) y frutas (9,90%). Los escolares que tienen sobrepeso (21 casos), 

eligen como refrigerio: frutas (7,92%), pan (5,94%) y bebidas con azúcar (5,94%). 

Los niños con obesidad prefieren comprar los refrigerios en el colegio, existiendo 

así porcentajes de grasa alto y muy alto. Como también existe una relación positiva 

entre el consumo alto de alimentos de baja calidad nutricional, bajo consumo de 

verduras y agua con el exceso de peso.  

Es importante destacar que la relación entre frecuencia de alimentación y estado 

nutricional es una pieza importante en la prevención de la malnutrición y el 

sobrepeso en la población escolar44. Por lo tanto, es fundamental fomentar hábitos 

alimentarios saludables y una mayor frecuencia de alimentación en los escolares, 

a través de programas educativos y campañas de concientización45. De esta 

manera, se puede cooperar a superar el estilo de salud de los niños, y a prevenir 

enfermedades crónicas en la edad adulta46. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Existe una relación significativa según la prueba de correlación de

Spearman, en el cual alcanzo un p-valor de significancia menor que 0,01

(p<0,01) entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por

antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas,

Trujillo 2023.

2. Se encontró que el 4,2% tuvieron malos hábitos alimentarios, el 62,2%

obtuvo un nivel regular y el 33,6% un nivel bueno, así que, se afirma que el

nivel de Hábitos Alimentarios en escolares de primaria en la I.E Alcides

Carreño Blas, Trujillo 2023, es de nivel regular.

3. El estudio caracterizo los hábitos alimentarios con sus dimensiones,

demostrando que en la dimensión Tipo de alimentos el 73,1% alcanzaron

un nivel bueno, en la dimensión Alimentos consumidos en los refrigerios y

Frecuencia de la alimentación, los mayores porcentajes se registraron en el

nivel medio representados por el 51,3% y 59,7% respectivamente.

4. En cuanto al estado nutricional por antropometría el 47,9% registraron un

Índice de Masa Corporal (IMC) normal, el 30,3% en sobrepeso y el 21,0%

en obesidad; el mayor porcentaje presentó una talla/edad normal,

representado por el 95,8%, así también, el 56,3% mostraron un Perímetro

Abdominal de riesgo bajo, como también el mayor porcentaje de los

escolares encuestados, exhibieron un porcentaje de grasa adecuado con

un 43,7%, como el 38,7% moderado.

5. Existe relación entre las dimensiones de la variable hábitos alimentarios y

las dimensiones de la variable estado nutricional por antropometría, según

la prueba de correlación de Spearman, en el cual alcanzo un p-valor de

significancia menor que 0,01 (p<0,01).
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la directora de la I.E Alcides Carreño Blas y su equipo

directivo gestionar charlas y programas de educación nutricional donde se

cuente con la participación de los escolares, con el objetivo de concientizar

a estos sobre la importancia de adoptar mejores hábitos alimentarios para

mejorar su estado nutricional por antropometría, dado que existe una

relación significativa entre estas dos variables.

2. En futuras investigaciones, sería beneficioso considerar la evaluación de

factores externos que podrían influir en los hábitos alimentarios, dado que

se encontró un porcentaje en nivel regular con respecto a la variable.

3. A los docentes de la I.E Alcides Carreño Blas se sugiere integrar en su

enseñanza y actividades diarias la importancia de un consumo adecuado de

porciones. Esto podría incluir sesiones de aprendizaje sobre nutrición donde

los escolares partiendo de sus propios conocimientos previos, identifiquen

la importancia de no excederse en las comidas y la implementación de

actividades prácticas que ayuden a los escolares a visualizar y comprender

mejor el tamaño de las porciones saludables.

4. Se recomienda realizar investigaciones a largo plazo con el fin de visualizar

el cambio que se encuentre en ciertas medidas antropométricas de los

escolares.

5. A investigaciones futuras, se recomienda un estudio longitudinal ya que

proporciona como los patrones de alimentación evolucionan a lo largo del

tiempo y cómo esto se relaciona con cambios en el estado nutricional.
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de las variables 

Variables de 
Estudio 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Escala de 
Medición 

Hábitos 

alimentarios 

Son acciones y conductas 
que inciden en la forma de 
seleccionar, preparar y 
consumir los alimentos. Las 
cuales deben ceñirse a un 
aporte nutritivo que ayude 
al organismo a obtener la 
energía necesaria para el 
desarrollo de las 
actividades cotidianas. 

Se determinó en base 
a criterios de 
diagnóstico según 
datos de encuesta con 
preguntas abiertas 
sobre el consumo de 
alimentos. 

Tipo de alimentos (Ítems 1 

a 4) 

Alimentos consumidos en 

los refrigerios (Ítems 5 a 6) 

Frecuencia de la 

alimentación (Ítems 7 a 11) 

- Malo

(11 – 20 puntos)

- Regular

(21 – 29 puntos)

- Bueno

(30 – 38 puntos)

Ordinal 

(cualitativa) 

Estado 

nutricional por 

antropometría 

Es el resultado de los 

factores fisiológicos, 

genéticos, 

psicosocieconómico, 

ingesta y las 

necesidades 

energéticas en el 

Se evalúa por 

medio de la 

aplicación de una 

fórmula utilizando 

datos 

antropométricos 

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

Delgadez 
<-3 DE ≥- 3 DE 
Normal 
≥-2 DE – 1DE; 1 DE 
Sobrepeso 
≤ 2 DE 
Obesidad 
≤ 3 DE; > 3 DE 

Ordinal 



organismo, expresando 

un grado de bienestar 

de las personas y si 

existiera un 

desequilibrio por déficit 

o exceso provocaría

enfermedades 

metabólicas 

como 

PESO/Talla2=(IMC) 

Perímetro abdominal 

(PAB) 

Talla/Edad (T/E) 

Porcentaje grasa (%G) 

Percentiles (p) – 
Valores 
Interpretaciòn 
p25 – p50  
Riesgo bajo (RSM)  
≥p75  
Riesgo alto (RSA)  
≥ p90  
Riesgo muy alto (RMA) 

Talla baja: 
>-3 DE 
Normal: 
-1DE Med 1DE
Talla alta:
< 3 DE

Baja:  
6 a 9,9% 
Adecuada:  
10 a 19,9% 
Moderadamente alta: 
20 a 24,9% 
Alta:  
25 a 30,9% 
Muy alta:  
31% en adelante. 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 



Anexo 2. Matriz de Consistencia 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis 

Relación entre los 

hábitos alimentarios 

y el estado 

nutricional por 

antropometría en 

escolares de 

primaria en la I.E 

Alcides Carreño 

Blas, Trujillo 2023 

¿Existe relación 

entre los hábitos 

alimentarios y el 

estado nutricional por 

antropometría en 

escolares de primaria 

en la I.E. Alcides 

Carreño Blas, Trujillo 

2023”? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre los hábitos alimentarios y 

el estado nutricional por antropometría en escolares 

de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 

2023.  

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel porcentual de los hábitos 

alimentarios en escolares de primaria de la I.E Alcides 

Carreño Blas, Trujillo 2023 

Determinar la influencia de Tipo de alimentos, 

Alimentos consumidos en los refrigerios y Frecuencia 

de la alimentación según sus hábitos alimentarios 

Caracterizar el estado nutricional por antropometría en 

escolares de primaria de la I.E Alcides Carreño Blas,  

Establecer la relación de las dimensiones de los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional por 

antropometría en los escolares de primaria en la I.E 

Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023.  

H1.- Si existe relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado 

nutricional por antropometría en 

escolares de primaria en la I.E 

Alcides Carreño Blas, Trujillo 

2023 

H0.- No existe relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado 

nutricional por antropometría en 

escolares de primaria en la I.E 

Alcides Carreño Blas, Trujillo 

2023. 



Anexo 3. Determinación del tamaño muestral 

n = 
𝑁𝑍2𝑆2

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑆2

n = 
(171)(1.96)2(0.5)2

(171−1)0.052+1.962𝑥0.52

n = 118.54 

n = 119 



Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario sobre la Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 
por antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 
2023. 

Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la Escuela Profesional de Nutrición; en esta oportunidad estamos realizando 
un Proyecto de investigación titulado: Relación entre los hábitos alimentarios y el 
estado nutricional por antropometría en escolares de primaria en la I.E Alcides 
Carreño Blas, Trujillo 2023, le saludamos y le pedimos su colaboración en el 
desarrollo de esta encuesta sobre hábitos alimentarios en escolares de primaria en la 
I.E Alcides Carreño Blas; la cual será ejecutada por las mismas investigadoras a
cargo, los datos conseguidos estarán guardados de manera confidencial, los cuales
solo serán usados para la realización del presente Proyecto.

Instrucciones: 

Marca con una equis (X) lo que consideres correcto, solo tiene opción de marcar una 
sola respuesta. 

Grado:      Sección: 

Sexo:  F (  )    M (   )     Edad: 

Datos específicos: 

Tipo de alimentos 

1.¿Qué tipo de alimentos ingieres en el desayuno?

a) Snack (galletas, chocolate y golosinas), hamburguesas, jugos envasados

b) Cafe, infusiones, cereales envasados

c) Frutas, avena, quinua, chufla, maca, soya, maicena, 7 semillas

2. ¿Qué tipo de alimentos ingieres en el almuerzo?

a) Frituras (salchipollo, hamburguesas, salchipapas)

b) Sopa o caldos

c) Ensaladas de verduras, guisos de carnes, menestras

3. ¿Qué tipo de alimentos ingieres en la cena?

a) Comida rápida o frituras (pollo a la brasa, pizzas, salchipapa, hamburguesa)



b) Sopas instantáneas

c) Ensalada de verduras, guisos de carne, menestras, tubérculos

4. ¿Qué cantidad de agua consumes a diario?

a) 1 a 2 vasos de agua

b) 3 a 4 vasos de agua

c) 6 a 8 vasos de agua

Alimentos consumidos en los refrigerios 

5. ¿En la media mañana qué alimentos consumes?

a) Snack (galletas, chocolate y golosinas)

b) Frituras (papa rellena, salchipollo, salchipapa, etc)

c) Frutas, yogurt

6. ¿En la media tarde qué alimentos consumes?

a) Snack (galletas, chocolate y golosinas)

b) Frituras (papa rellena, salchipollo, salchipapa, etc)

c) Frutas, yogurt

Frecuencia de la alimentación 

7. ¿Cuántas veces a la semana comes frutas?

a) 2 veces a la semana

b) 3 veces a la semana

c) 4 veces a la semana

d) Todos los días

8. ¿Cuántas veces a la semana comes verduras?

a) 2 veces a la semana

b) 3 veces a la semana



 

 

c) 4 veces a la semana 

d) Todos los días 

9. ¿Cuántas veces a la semana comes menestras? 

a) 2 veces a la semana 

b) 3 veces a la semana 

c) 4 veces a la semana 

d) Todos los días 

10. ¿Cuántas veces a la semana comes carnes? 

a) 2 veces a la semana 

b) 3 veces a la semana 

c) 4 veces a la semana 

d) Todos los días 

11. ¿Cuántas veces a la semana comes leche, queso, mantequilla y yogurt? 

a) 2 veces a la semana 

b) 3 veces a la semana 

c) 4 veces a la semana 

d) Todos los días 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Formato de recolección de información antropométrica para valorar el 

estado nutricional 

I.- DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………….…….. 

Fecha de Nacimiento: ………………………………………………………….. 

Edad: …………años                                                Sexo: …………..……... 

Grado: ………………                                               Sección: ……………… 

II.- MEDICIÓN ANTROPOMETRICA: 

Nº Indicadores Información detallada 

1 Peso (kg)  

2 Talla (cm)  

3 Talla / Edad  

4 IMC (kg/cm2)  

5 Perímetro abdominal (cm)  

6 Porcentaje de grasa  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Autorización de los resultados por la Institución  

 

 

 



 

 

Anexo 7. Consentimiento Informado del Apoderado  

Título de la investigación: 

“Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional por antropometría en 

escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023.” 

Investigadoras: 

- Medina Julián, Joselyn Noemí.  

- Ramírez Olivares, Lisbeth Yenifer.  

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada “Relación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional por antropometría en escolares de 

primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023”, cuyo objetivo es determinar la 

relación entre el hábito alimentario y el estado nutricional en escolares de primaria en 

la I.E Alcides Carreño Blas. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes del pregrado, de la carrera 

profesional de Nutrición o programa, de la Universidad César Vallejo del campus 

Trujillo, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso 

de la institución “Alcides Carreño Blas” 

Se realizará esta investigación con el fin de identificar la relación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes, a la vez plantear medidas 

preventivas. Es por ello que se escogió la I.E. “Alcides Carreño Blas”, ubicada en el 

distrito de Trujillo, porque se contempló de que los estudiantes en su alimentación no 

tienen buenos hábitos alimenticios ya que consumen alimentos excesivos en 

carbohidratos y grasas saturadas ofrecidos en los quioscos escolares, loncheras y a 

las afueras de la misma institución.  

Los resultados obtenidos en este estudio, serán de gran utilidad para el personal de 

salud, es especial a los profesionales de nutrición, para que tomen las medidas 

convenientes que ayuden a superar y mejorar el estado nutricional de escolares, 

permitiendo así adoptar hábitos saludables que ayuden a prevenir enfermedades 

futuras.  



 

 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y 

algunas preguntas sobre la investigación:” Relación del hábito alimentario y el 

estado nutricional en escolares de primaria en la I.E Alcides Carreño Blas, 

Trujillo 2023”. 

2. Luego de aplicarse la encuesta, se realizará las mediciones antropométricas 

(peso, talla y perímetro abdominal).  

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 

aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 

encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del 

investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Docente asesor y/o 

las investigadoras: 

- Valdiviezo Campo, Juan Ernesto: jvaldiviezoca01@ucvvirtual.edu.pe  

- Medina Julián, Joselyn Noemí. - Jmedinaju10@ucvvirtual.edu.pe  

- Ramírez Olivares, Lisbeth Yenifer. - lramirezol22@ucvvirtual.edu.pe  

mailto:jvaldiviezoca01@ucvvirtual.edu.pe
mailto:Jmedinaju10@ucvvirtual.edu.pe
mailto:lramirezol22@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Consentimiento  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor hijo 

participe en la investigación.  

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….…………  

Fecha y hora: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Validación de cuestionario por juicio de expertos 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Resultado de similitud del programa Turnitin (17%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Dictamen del Comité de Ética en Investigación de Nutrición 

 

 



 

 

Anexo 11. Determinación de la confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Constancia de aceptación para ejecución del proyecto de investigación  

 

 



 

 

Anexo 13. Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica de 5 a 17 años y tabla 

de perímetro abdominal 

 



 

 



 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14. Tabla para interpretar el nivel de correlación Rho Spearman  

Tamaño de la Correlación Interpretación 

0,90 a 1,00 (-0,90 a -1,00) 
Correlación bien alta positiva 
(negativa) 

0,70 a 0,90 (-0,70 a -0,90) Correlación alta positiva (negativa) 

0,50-0,70 (-0,50 a -0,70) 
Correlación moderada positiva 
(negativa) 

0,30 a 0,50 (-0,30 a -0,50) Correlación baja positiva (negativa) 

0,00 a 0,30 (0,00 a -0,30) Si existe correlación, es pequeña 

               Fuente: Elaboración propia a partir de Hinkle et al. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15. Evidencia sobre la evaluación antropométrica 

 

 



 

 

Anexo 16. Evidencia múltiple sobre la aplicación del cuestionario 

 



 

 

Anexo 17. Evidencia múltiple sobre la firma del consentimiento informado 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexo 18. Registro múltiple de los datos antropométricos en escolares 



Anexo 19. Constancia del servicio de traducción del abstract 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, VALDIVIEZO CAMPOS JUAN ERNESTO, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD de la escuela profesional de NUTRICIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Relación entre los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional por antropometría en escolares de primaria en la I.E 
Alcides Carreño Blas, Trujillo 2023", cuyos autores son MEDINA JULIAN JOSELYN 
NOEMI, RAMIREZ OLIVARES LISBETH YENIFER, constato que la investigación tiene un 
índice de similitud de 16.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa 
Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no 
constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para 
el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo.

TRUJILLO, 28 de Noviembre del 2023
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