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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional en estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023. Metodología: Investigación tipo básica, cuantitativa, no 

experimental y corte trasversal. Se trabajó con una población total de 175 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria, con una muestra de 120 estudiantes. Se 

utilizó la técnica de la encuesta y observación, y se aplicó la encuesta y lista de 

cotejo como instrumentos de medición. Resultados: Los hábitos alimenticios en 

estudiantes respecto a la primera dimensión el 87% presentó mayor elección de 

alimentos altamente calóricos, en la segunda dimensión el 80% menor consumo 

de frutas y/o verduras, y en la tercera dimensión el 89% mayor consumo de 

grasas; en cuanto al análisis de estado nutricional, se identificó que el 35% 

presentó sobrepeso, 25% delgadez y 9% obesidad. Conclusión: Existe una 

relación significativa entre ambas variables con un Rho Spermean (r= 0,819) y 

un p-valor de 0,001 que indica un fuerte vínculo.  

Palabras clave: Hábitos alimenticios, estado nutricional, adolescente 

(DeCS/MeSH). 
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Abstract 

 

Objective: Determine the relationship between eating habits and nutritional 

status in students of a Regular Basic Educational Institution, Ventanilla 2023. 

Methodology: Basic, quantitative, non-experimental and cross-sectional 

research. We worked with a total population of 175 4th and 5th grade secondary 

school students, with a sample of 120 students. The survey and observation 

technique was used, and the survey and checklist were applied as measurement 

instruments. Results: Eating habits in students with respect to the first 

dimension, 87% presented a greater choice of highly caloric foods, in the second 

dimension 80% less consumption of fruits and/or vegetables, and in the third 

dimension 89% greater consumption of fats; Regarding the analysis of nutritional 

status, it was identified that 35% were overweight, 25% were thin, and 9% were 

obese. Conclusion: There is a significant relationship between both variables 

with a Spermean Rho (r= 0.819) and a p-value of 0.001 indicating a strong link. 

Keywords: Eating habits, nutritional status, adolescent (DeCS/MeSH). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos alimenticios en la adolescencia constituyen un factor de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas como la hipertensión, diabetes 

u obesidad, que pueden perjudicar el desarrollo y estado de salud de los 

adolescentes. Por esta razón, las instituciones internacionales sanitarias se han 

encargado de implementar estrategias con la finalidad de promover un estilo de 

vida saludable en este grupo que atraviesa por cambios físicos, hormonales, 

psicológicos y sociales (1). 

 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que, 

Europa enfrenta una alta tasa de obesidad y sobrepeso en adolescentes, siendo 

un problema de salud pública que eleva el riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas no transmisibles, donde los patrones de alimentación varían en cada 

país y están vinculados a diferencias socioeconómicas (2). En ese sentido, Ma Y, 

et al., mencionó que de 13,670 adolescentes de diferentes regiones de China; el 

11.8% realizaba mucha actividad física y seguía una dieta hipocalórica, el cual 

obtuvo un menor riesgo de obesidad y sobrepeso, y que el 43.4% realizaba poca 

actividad física y seguía una dieta hipercalórica, el cual obtuvo un mayor riesgo 

de obesidad y sobrepeso (3). Así mismo, Kerkadi A, et al., en su investigación 

realizada a 1184 adolescentes árabes en Qatar, reveló que el 85.3% de mujeres 

tenían un comportamiento más sedentario que los hombres, generando así un 

mayor riesgo de obesidad y sobrepeso, ya que referían estar aproximadamente 

más de 2 horas al día frente a un dispositivo tecnológico, a comparación de los 

hombres que fue el 79.5% (4). 

 

En Latinoamérica, según el Informe de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) sobre el Panorama Nutricional en América Latina y el Caribe 

durante el 2021, se evidenció una situación preocupante entre los adolescentes 

que afectaba su estado de salud y bienestar, ya que 340 millones padecían de 

desnutrición, 200 millones de atrofia, y el 33% de sobrepeso (5). En este aspecto, 

Lema V, et al., mencionó que en Ecuador aún se presenta un alto porcentaje de 

enfermedades relacionadas al estado nutricional y las conductas no saludables, 

el cual es alarmante ya que los casos siguen aumentando drásticamente en este 
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curso de vida y ocasionan un déficit de nutrientes que impiden su correcto 

desarrollo físico y mental (6). 

 

Además, una investigación realizada en México por Barriguete J, et al., señaló 

que los adolescentes de la Ciudad de México consumían más bebidas 

azucaradas que los de Michoacán, y que ambos grupos ingerían menores 

cantidades de frutas y verduras, catalogando a estos hábitos alimenticios como 

un problema de salud pública que requiere promover dietas saludables y 

actividad física (7). De modo que, Pampillo T, et al., en su estudio realizado en 

Cuba reveló que el 13% de los adolescentes de un centro escolar padecían de 

obesidad y el 25% de sobrepeso, los cuales se relacionaban con el hábito de 

consumir mínimas cantidades de frutas y verduras, y preferir alimentos chatarra 

ricos en grasas (8). 

 

A nivel nacional, según el Informe del Panorama Nutricional de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se observó 

que en el Perú los adolescentes se han visto particularmente afectados por la 

publicidad de comidas poco saludables, lo que ha provocado un aumento 

considerable en las tasas de obesidad desde 1990 hasta el 2016; incluso, se 

notó un incremento en la oferta de alimentos con altos niveles calóricos y bajos 

en nutrientes, lo que ha elevado los casos de sobrepeso y obesidad en diversas 

edades, incluyendo la adolescencia, por lo que resalta la necesidad crítica de 

fomentar una educación nutricional eficaz y ofrecer alternativas alimentarias 

saludables en el país (9).  

 

Por consiguiente, el estudio de Rivas S, et al., reveló que, de 242 adolescentes 

del departamento de Lima, el 25.2% tenía un conocimiento deficiente sobre una 

alimentación saludable, el 27.3% mostraba actitudes desfavorables y el 73% 

practicaba hábitos alimenticios inadecuados; además, el 66.7% de las mujeres 

tenía un peso dentro de los valores normales, mientras que el 25.7% de los 

hombres presentaba sobrepeso y el 12.1% obesidad (10). Igualmente, un estudio 

realizado por Olivos L, et al., concluyó que, de 90 estudiantes de secundaria de 

una I.E de Lima, el 58.9% de adolescentes presentó un estado nutricional 

adecuado, el 22.2% sobrepeso y el 33.3% obesidad (11).  
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A nivel local, en la I.E Básica Regular del distrito de Ventanilla, se evidenció 

durante las prácticas preprofesionales la preocupación continua de los docentes 

y apoderados acerca de los hábitos alimenticios de los adolescentes. Al 

conversar con los padres, manifestaron lo siguiente: “A mi hijo no le gusta que 

cocine verduras” “Solo quiere comer pollo broaster o frituras” y “Cada vez que 

salimos quiere que le compre comida rápida”. Incluso, se observó que los 

estudiantes comían en grandes cantidades y optaban por el uso de dispositivos 

tecnológicos, en vez de participar en actividades que requerían de esfuerzo físico 

o energético. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se formuló la siguiente interrogante ¿Qué 

relación existe entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional en los 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023? 

 

Objetivo general: 

• Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional 

en estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 

2023. 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar los hábitos alimenticios en estudiantes según sus dimensiones 

de elección de alimentos altamente calóricos, consumo de frutas y/o 

verduras, y consumo mínimo de grasas. 

• Identificar los niveles del estado nutricional en estudiantes según el Índice 

de Masa Corporal (IMC). 

 

La presente investigación, se justifica por la importancia de los hábitos 

alimenticios en la adolescencia, ya que las practicas inadecuadas generan un 

déficit o exceso, constante y/o progresivo, que conlleva al riesgo de desarrollar 

enfermedades no transmisibles a una edad temprana. Puesto que, el estudio 

minucioso y detallado sobre este tema permitirá que la Institución Educativa 

Básica Regular obtenga información sobre los hábitos alimenticios de los 

estudiantes, el cual se obtendrá mediante la aplicación de una encuesta, y del 
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estado nutricional mediante la evaluación antropométrica del Índice de Masa 

Corporal (IMC). Por tanto, se espera que en función de estos hallazgos la I.E 

tenga la iniciativa de implementar estrategias de intervención que fomente 

hábitos alimenticios saludables en los adolescentes con el objetivo de mejorar 

su estilo de vida y reducir las conductas de riesgo asociadas a su estado 

nutricional. Además, se espera que esta investigación sirva como fuente de 

información y referencia para futuras investigaciones, ya que proporciona datos 

actuales sobre la problemática estudiada. 

 

Finalmente, se planteó como hipótesis general: 

 

Hi: Existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional en los estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023. 

 

Ho: No existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional en los estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Seguidamente, se detallan los antecedentes nacionales que preceden a la 

investigación: León J et., al en el 2021, se analizó los patrones alimenticios con 

su relación con el estado nutricional en adolescentes de una I.E pública, donde 

trabajó con una muestra de 90 estudiantes y recolectó información aplicando un 

cuestionario y evaluando las medidas antropométricas, por lo que fue un estudio 

con una metodología cuantitativa - correlacional. Los resultados revelaron, que 

el 13% de los estudiantes presentaba comportamientos no saludables, y en 

cuanto al estado nutricional, el 22% sobrepeso y 3% obesidad (12).  

Salazar P, en Lima en el 2022, investigó la relación entre los hábitos alimenticios 

y el estado nutricional en adolescentes de una I.E pública, donde trabajó con una 

muestra de 50 estudiantes y recopiló información mediante la aplicación de un 

cuestionario, por lo que fue un estudio con una metodología básica, cuantitativa, 

prospectiva, no experimental y de diseño transversal. Los resultados revelaron 

que, el 62% de los adolescentes presentaba hábitos alimenticios regulares y en 

cuanto al estado nutricional, el 40% presentaba sobrepeso y el 14% obesidad 

(13). 

Altamirano K, en Huaraz en el 2022, investigó sobre los hábitos alimenticios 

relacionados al estado nutricional en estudiantes de una I.E pública, donde 

trabajó con una muestra de 70 estudiantes y obtuvo información mediante la 

aplicación de un cuestionario y la evaluación de las medidas antropométricas, 

por lo que fue un estudio con una metodología básica, descriptiva y de diseño 

transversal. Los resultados revelaron que, los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional se encontraban dentro de los rangos normales, prevaleciendo más en 

los estudiantes masculinos con un valor del 71% (14).  

Ruiton G, en Lima en el 2020, investigó la relación entre los hábitos alimenticios 

y el estado nutricional en adolescentes de una I.E nacional, donde trabajó con 

una muestra de 120 estudiantes y aplicó un cuestionario como instrumento de 

medición, por lo que fue un estudio con una metodología no experimental, 

correlacional y cuantitativa. Los resultados revelaron que, el 67% presentaba 

hábitos alimenticios no saludables, y a su vez, el 52% presentaba un peso 

normal, el 31% sobrepeso, el 14% obesidad y el 3% delgadez (15).  
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Martínez S, en Tumbes en el 2021, investigó sobre los hábitos alimenticios en la 

adolescencia en una I.E pública, donde trabajó con una muestra de 90 

estudiantes y aplicó un cuestionario como instrumento de medición, por lo que 

fue un estudio con una metodología cuantitativa, no experimental. Los resultados 

revelaron que, todos los participantes presentaban hábitos alimenticios no 

saludables, con un 88% que consumía alimentos azucarados o procesados, y un 

91% alimentos con grandes cantidades de grasa (16).  

Del mismo modo, se recopiló los siguientes antecedentes internacionales: 

Ateye M, et al., en Indonesia en el 2020, investigó sobre los hábitos alimenticios 

y la actividad física en adolescentes de escuelas secundarias en zonas urbanas 

y rurales, donde aplicó un cuestionario y evaluó las medidas antropométricas a 

una muestra de 70 estudiantes por lo que fue un estudio de corte transversal. 

Los resultados concluyeron que, los estudiantes que habitaban en zonas 

urbanas tenían mejor estado nutricional que aquellos que residían en zonas 

rurales; y respecto a la actividad física, el mayor porcentaje de los estudiantes 

de zonas rurales mantenían un estilo de vida menos activa, a comparación de la 

contraparte que habitaba en zonas urbanas (17). 

Catalá Y, et al., en Cuba en el 2022, investigó sobre la relación de los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional en adolescentes de una escuela secundaria, 

donde aplicó un cuestionario y evaluó las medidas antropométricas a una 

muestra de 73 estudiantes, por lo que fue un estudio con una metodología 

observacional y de corte transversal. Los resultados concluyeron que, respecto 

a los hábitos alimenticios el 63 % consumía mínimas cantidades de frutas y el 

37% de vegetales, el 44% consumía frecuentemente embutidos y el 37% 

comidas rápidas; y respecto al estado nutricional el 36% de estudiantes 

femeninas padecían de sobrepeso u obesidad (18). 

Sánchez M, et al., en Ecuador en el 2018, investigó sobre el estado nutricional 

en adolescentes de una unidad educativa, donde aplicó un cuestionario sobre la 

frecuencia de los alimentos y evaluó las medidas antropométricas a una muestra 

de 120 estudiantes, por lo que fue un estudio con una metodología transversal, 

no experimental. Los resultados concluyeron que, según el IMC el 72% presentó 

un peso normal, el 18% sobrepeso y el 9% obesidad, sin embargo, el 50% de los 
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estudiantes con un peso normal se encontraba en riesgo de padecer sobrepeso 

u obesidad, ya que respecto a los hábitos alimenticios el 90% consumía comida 

rápida o alimentos procesados (19).  

Cuffaro C, en Argentina en el 2020, investigó sobre los hábitos alimenticios y el 

estado nutricional en adolescentes de un colegio público, donde aplicó dos 

cuestionarios a una muestra de 140 estudiantes, por lo que fue un estudio con 

una metodología descriptiva correlacional. Los resultados concluyeron que, el 

63% presentaba hábitos alimenticios regulares, el 34% bueno y el 3% malo; y en 

relación al estado nutricional, el 56% presentó un peso normal, el 23% sobrepeso 

y el 22% obesidad. Además, se reveló que el 45% de los adolescentes consumía 

alimentos fritos y bebidas carbonatadas al menos 3 veces por semana (20).  

Tufiño A, en Ecuador en el 2022, investigó sobre el impacto del frecuente 

consumo de comida rápida en el estado nutricional y la composición corporal en 

adolescentes de un colegio privado, donde aplicó un cuestionario y evaluó la 

antropometría a una muestra de 170 estudiantes, por lo que fue un estudio con 

una metodología analítica y de enfoque cuantitativo. Los resultados concluyeron 

que, no se manifestó una relación directa entre las variables, ya que la salud 

nutricional depende de diversas causas; sin embargo, se identificó que los 

alimentos fritos eran los más consumidos por los estudiantes, con una frecuencia 

de una a dos veces por semana y que el sabor agradable era el factor principal 

que los inducía a la elección de estos alimentos (21).  

Respecto a la teoría que sustentó la investigación, fue la teoría del autocuidado 

de Dorothea Orem, la cual destaca la capacidad del individuo para realizar 

actividades necesarias que promuevan su propia salud y bienestar personal. Al 

relacionar la teoría con el presente estudio, se recalca la importancia de tomar 

decisiones conscientes sobre qué, cuándo y cuánto comer, basándose en el 

conocimiento de las necesidades nutricionales y de cómo ciertos alimentos 

pueden perjudicar el organismo. Esta teoría se divide en cuatro paradigmas: el 

primero es la persona, donde se enfatiza la capacidad del autocuidado del 

individuo en relación a sus hábitos alimenticios, por lo que la teoría propone que 

cada persona sea consciente de sus requerimientos nutricionales y escoja 

alimentos saludables (22). 
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Por consiguiente, el segundo paradigma es el entorno, que son los factores 

externos que influyen en el autocuidado de un individuo, incluyendo los hábitos 

alimenticios. Desde el punto de vista de Orem, un entorno que apoya opciones 

saludables facilita un mejor autocuidado, ya que la cultura y las tradiciones o 

creencias sociales, impactan significativamente las decisiones alimenticias de 

cada individuo. En cuanto al tercer paradigma, hace referencia a los cuidados 

de los enfermeros, el cual es el rol que ejerce el profesional de enfermería en 

apoyar y facilitar el autocuidado del individuo. En el contexto de la alimentación, 

esto implica educar sobre los hábitos alimenticios y concientizar sobre cómo la 

elección de los alimentos puede beneficiar o perjudicar la salud. Por último, el 

cuarto paradigma es la salud, siendo el objetivo final del autocuidado, donde el 

profesional de enfermería sensibiliza a los individuos sobre como una 

alimentación balanceada contribuye a su estado de salud y calidad de vida (22). 

Por otro lado, se recopiló la definición de las variables de estudio y sus 

dimensiones a través de los siguientes autores: 

La primera variable de estudio son los hábitos alimenticios que, desde el punto 

de vista de Hernández D, et al., son comportamientos habituales relacionados 

con la elección, ingestión y preparación de los alimentos, así como el momento 

en las que se consumen, siendo influenciados por las diferentes circunstancias 

y características específicas de una población particular (23).  

A su vez, esta variable se subdivide en tres dimensiones, la primera hace 

referencia a los alimentos altamente calóricos, que desde el punto de vista de 

Martí A, et al., contienen grasas saturadas y/o azúcares refinados que aumentan 

los niveles de energía debido al exceso de calorías que producen cuando se 

consumen (24). Esta dimensión se subdivide en tres indicadores, siendo el 

primero los alimentos azucarados que, según la OMS, el excesivo consumo de 

alimentos con alto contenido de azúcar se ha relacionado con problemas de 

obesidad, Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades cardíacas (25). El segundo 

indicador, son las bebidas azucaradas que, según García C, et al., son líquidos 

que contienen azúcares añadidos, tales como gaseosas, zumos, bebidas 

deportivas y tés endulzados (26).  Y el tercer indicador, son los alimentos fritos, 

que según Marchesino, M et al., consiste en cocer los alimentos sumergiéndolos 

en aceite caliente, el cual les otorga una textura crujiente y potencia su sabor; 
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sin embargo, esta técnica de cocina eleva el aporte calórico y graso de estos 

alimentos, el cual puede ser perjudicial para la salud si es consumida de manera 

regular y en grandes cantidades (27). 

La segunda dimensión es el consumo de frutas y/o verduras que, desde el 

punto de vista de Petermann F, et al., la ingesta de estos alimentos es 

fundamental para seguir una dieta saludable y balanceada. Además, recalca que 

su consumo está relacionado con un menor riesgo de mortalidad asociado a 

enfermedades cardiovasculares y oncológicas (28). Esta dimensión se subdivide 

en dos indicadores, siendo la primera la ingesta de vegetales y la segunda la 

ingesta de frutas, los autores Núñez A, et al., nos menciona las frutas y verduras, 

se destacan por su alto contenido nutrientes esenciales como vitaminas, 

minerales, fibra y antioxidantes, contribuyendo a una nutrición equilibrada y a la 

prevención de enfermedades como sobrepeso y obesidad (29). 

Por último, la tercera dimensión es el consumo de grasas que, desde la 

perspectiva de Quintero Y, et al., el consumo en una cantidad correcta de los 

tipos adecuados de grasas forma parte de una alimentación balanceada y, por 

el contrario, el consumo excesivo de grasas saturadas altera la cantidad de 

lípidos en la sangre y aumenta el riesgo cardiovascular (30). Esta dimensión se 

subdivide en tres indicadores, siendo la primera carnes y pollo con exceso de 

piel y grasa que, según Acosta L, et al., estas contienen altos niveles de calorías 

y grasas saturadas, las cuales aumentan el peso corporal y el riesgo de padecer 

problemas de salud si se consumen sin moderación; cabe recalcar, que estas 

versiones menos magras de proteínas suelen ser menos recomendables en 

dietas enfocadas en la salud cardiovascular y el control de peso (31).  

Asimismo, el segundo indicador son los embutidos que, según Castillo P, son 

carnes transformadas que se amalgaman con grasa y especias, incorporando 

frecuentemente conservantes para mantener su buen estado, sabor y 

practicidad; no obstante, la considerable cantidad de sodio y otros componentes 

añadidos puede representar un peligro para la salud si su ingesta es regular o 

en mayores proporciones (32). Y el tercer indicador son las mantequillas y 

margarinas que, según el mismo autor, son tipos de grasas untables usadas 

comúnmente en la preparación de alimentos y para hornear; con la diferencia 
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que la mantequilla está hecha a base de grasa animal mientras que la margarina 

se produce a partir de aceites vegetales refinados (32).  

La segunda variable de estudio es el estado nutricional que, desde el punto de 

vista de Castillo P, et al., es el balance entre el gasto energético y el 

requerimiento del mismo, además del consumo de nutrientes que generan una 

serie de cambios metabólicos y funcionales en el organismo (32). Esta variable 

tiene una dimensión denominada Índice de Masa Corporal (IMC), que según 

Gardi P, et al., es un cálculo matemático que evalúa la composición corporal de 

una persona en relación a su peso y talla, siendo la siguiente formula la más 

utilizada: peso entre talla al cuadrado (kg/m2), que según los resultados se 

considera un peso normal si el IMC se encuentra entre el 18.5 y 24.9, sobrepeso 

entre el 25 y 29.9, y obesidad si es mayor o igual a 30 (33). 

Así mismo, esta dimensión se subdivide en dos indicadores, siendo el primero el 

peso que según Catacora A, et al., es la masa corporal de la persona medida en 

kilogramos (kg), el cual se obtiene de manera precisa al seguir ciertos pasos en 

la báscula, tales como estar con los pies descalzos y sin prendas de vestir para 

determinar un valor exacto (34). Y el segundo indicador, es la talla que según 

Grandía D, et al., es la estatura de un individuo expresado en centímetros, y para 

hallarlo se utiliza un instrumento denominado tallímetro, donde la persona se 

ubica descalza y es medida desde los pies hasta la cabeza (35). 

Finalmente, el mismo autor menciona que la evaluación del estado nutricional 

determina si el crecimiento y desarrollo del individuo es el adecuado para la 

edad, por lo que se debe evaluar en situaciones de salud y enfermedad con la 

finalidad de prevenir deficiencias nutricionales en el organismo, debido a que el 

crecimiento se considera el indicador más confiable para determinar el estado 

de salud (35). Asimismo, Pilay L, et al., sostiene que la adolescencia es una fase 

crucial donde se adquieren hábitos y conductas que suelen perdurar hasta la 

edad adulta, los cuales pueden impactar de manera positiva o negativa en la 

salud. Es preciso resaltar que, ciertos hábitos de riesgo adoptados durante esta 

etapa aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades 

en la vida adulta (36). 



11 
 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica porque estuvo direccionada a ofrecer un 

conocimiento exhaustivo mediante la exploración de los sucesos y las relaciones 

del grupo objetivo (37). 

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación se trabajó bajo el análisis de diseño No Experimental, dado a 

que se estudió ambas variables en su condición original sin manipularlas, 

mediante la observación se analizó los hábitos alimenticios que se 

experimentaron en la adolescencia, y fue correlacional porque se centró en medir 

y cuantificar la estadística entre dos variables de una población. Se distinguió 

por su corte transversal, recolectando los datos en una sola ocasión sin aplicar 

el cuestionario por segunda vez. Finalmente, fue de enfoque cuantitativo porque 

se recolectaron datos estadísticos para corroborar la hipótesis establecida (38).                  

3.2. Variables y operacionalización  
 

V1: Hábitos alimenticios. 

● Definición conceptual: Son comportamientos habituales relacionados 

con la elección, ingestión y preparación de alimentos, así como el 

momento en que se consumen, siendo influenciados por las diferentes 

circunstancias y características específicas de una población particular 

(23). 

● Definición operacional: Son conductas repetitivas en la elección e 

ingesta de alimentos específicos, tales como frutas, verduras, carnes rojas 

y/o blancas, embutidos, bebidas azucaradas, dulces y otros, de los 

adolescentes de la Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023, 

siendo el valor final de la variable hábitos alimenticios no saludables ≤ a 

43 puntos y hábitos alimenticios saludables > a 43 puntos. 

● Dimensiones: Se divide en tres dimensiones; elección de alimentos 

altamente calóricos, consumo de frutas y/o verduras y consumo mínimo 

de grasas.  
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● Indicadores: En la primera dimensión de elección de alimentos altamente 

calóricos se encuentran tres indicadores; evasión de alimentos 

azucarados, evasión de bebidas azucaradas y evasión de alimentos fritos. 

En la segunda dimensión de consumo de frutas y/o verduras se 

encuentran dos indicadores; ingesta de vegetables e ingesta de frutas. En 

la tercera dimensión de consumo mínimo de grasas se encuentran tres 

indicadores; evasión de ingesta de carnes y pollo con exceso de piel y 

grasa, evasión de ingesta de embutidos y evasión de mantequillas y 

margarinas.  

● Escala de medición: Ordinal.  

V2: Estado nutricional.   

● Definición conceptual: Es el balance entre el gasto energético y el 

requerimiento del mismo, además del consumo de nutrientes que generan 

una serie de cambios metabólicos y funcionales en el organismo (20). 

● Definición operacional: Son datos antropométricos tales como peso y 

talla para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de los estudiantes de 

una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023, y determinar si 

existe delgadez, peso normal, sobrepeso u obesidad, según la Tabla de 

Valoración Nutricional Antropométrica de 5 a17 años – MINSA; obesidad 

(>2 DE), sobrepeso (> 1DE), peso normal (Entre -2 DE y 1DE) y delgadez 

(>2 DE). 

● Dimensiones: Se divide en una dimensión; Índice de Masa de Corporal 

(IMC). 

● Indicadores: Se encuentran dos indicadores; peso y talla.  

● Escala de medición: Ordinal.  
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Se trabajó con una población constituida por 175 estudiantes que cursaban el 

cuarto y quinto año de secundaria de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023. En el cual, las aulas del cuarto año de secundaria estaban 

distribuidas por tres secciones; la sección “A” conformada por 30 estudiantes y 

la sección “B” y “C” por 31 estudiantes en cada aula. Así mismo, las aulas del 

quinto año de secundaria estaban distribuidas por dos secciones; la sección “A” 

conformada por 43 estudiantes y la sección “B” por 40 estudiantes.   

Criterios de inclusión 

● Estudiantes matriculados en el cuarto y quinto año de secundaria que sus 

padres o apoderados firmen el consentimiento informado de manera 

voluntaria. 

● Estudiantes matriculados en el cuarto y quinto año de secundaria que 

firmen el asentimiento informado de manera voluntaria. 

Criterios de exclusión 

• Estudiantes matriculados en el cuarto y quinto año de secundaria que no 

asistan a clases los días de la aplicación del instrumento. 

● Estudiantes matriculados en el cuarto y quinto año de secundaria que, a 

pesar de tener el consentimiento y asentimiento informado, finalmente no 

desean participar. 

3.3.2. Muestra  

Se tomó la muestra de 175 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de 

una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023, en el cual se aplicó la 

fórmula estadística diseñada para una población finita y se obtuvo como 

resultado una muestra de 120 estudiantes (Ver anexo 07). 

3.3.3. Muestreo 

Se utilizó el muestreo probabilístico de carácter estratificado, que divide a la 

población de estudio en diversos subgrupos. 
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3.3.4. Unidad de análisis  

Se conformó por estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de una 

Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para el estudio de la variable relacionada con los hábitos alimenticios, se utilizó 

la encuesta como técnica y como instrumento un cuestionario de 18 ítems 

medido a través de la Escala de Likert que asigna de 0 a 4 puntos por respuesta. 

Esta herramienta de recolección de datos fue diseñada para valorar los patrones 

de consumo alimenticios, enfocándose en la preferencia por una dieta 

equilibrada que incluya el limitado consumo de productos con alto contenido 

calórico, la ingesta adecuada de frutas y verduras, y el mínimo consumo de 

grasas en la dieta diaria. Asimismo, el puntaje final máximo es de 72 puntos, el 

cual se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos en las 18 preguntas 

y se divide en dos niveles: hábitos alimenticios saludables con un puntaje mayor 

a 43 puntos y hábitos alimenticios no saludables con un puntaje menor o igual a 

43 puntos. 

El cuestionario que se utilizó fue “Adolescent Food Habits Checklist” adaptado y 

validado al español por Morales A, et al., con un coeficiente Alfa de Cronbach de 

0,863 (39). Para ello, se contactó al autor vía online mediante un correo Gmail 

fundamentando en qué consistía la investigación y solicitando su autorización 

para utilizar el instrumento de medición, quien al transcurso de las horas 

respondió el correo brindando su total aprobación para la aplicación y ejecución 

del mismo.  

Posteriormente, por acuerdo de las autoras se sometió el cuestionario a una 

segunda validez por cinco jueces expertos siendo: Mg. Carol Magaly Cárdenas 

Flores, especialista en Odontopediatría y maestra en Docencia de Investigación 

Universitaria; Mg. Lizbeth Espinoza Zapata, especialista en Enfermería 

Pediátrica; Mg. Soledad Francisca Polanco Flores, maestra en Gestión Pública 

y Gobernabilidad, y Docencia Universitaria en Enfermería; Mg. Juan Roberto 

Munayco Mendieta y Mg. Luz Violeta Bastidas Quispe; especialistas en 

Enfermería Oncológica y Centro Quirúrgico, y maestros en Gestión Pública y 

Gobernabilidad, y Gestión de los Servicios de Salud en Enfermería. 
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De modo que, para hallar la validez se aplicó la fórmula V de Aiken, que arrojó 

un resultado de 0.863 que indicó una validez aceptable, por lo tanto, se 

determinó que en ambos casos fueron aceptables; es decir, para el autor del 

cuestionario y las autoras de la investigación (Ver anexo 05).  Por otra parte, 

para hallar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes y se 

trabajó bajo el análisis estadístico de Alfa de Crombach, que arrojó un resultado 

de 0.897 que indicó una confiabilidad aceptable. (Ver anexo 09). 

Para el estudio de la variable del estado nutricional, se utilizó como instrumento 

de medición una lista de cotejo elaborado por las autoras de la investigación, que 

contiene edad, sexo, peso, talla e IMC; donde los resultados obtenidos del IMC 

se compararon con los valores de la Tabla de Valoración Nutricional 

Antropométrica para Niños y Adolescentes de 5 a 17 años elaborado por el 

Ministerio de Salud (MINSA) del Perú. Dicha tabla, lo utilizan los profesionales 

de salud para determinar los parámetros de crecimiento y el estado nutricional 

en este grupo etario, el cual ofrece puntos de referencias que ayudan e 

identifican posibles desviaciones nutricionales, tales como delgadez, sobrepeso 

u obesidad; permitiendo así, las intervenciones preventivas y terapéuticas 

adecuadas (40). 

 

3.5. Procedimientos  

Para la recolección de datos se visitó la I.E. Básica Regular en el distrito de 

Ventanilla y se presentó una solicitud a la directora para aplicar los instrumentos 

de medición, quien mostró interés y aceptó la petición sin ninguna observación, 

procediendo así a las coordinaciones para su pronta ejecución. Una vez 

acordada la fecha, se volvió a visitar la I.E. para hacer entrega del consentimiento 

informado a los padres y/o apoderados y el asentimiento de participación 

voluntaria a los estudiantes. Al día siguiente, con los consentimientos firmados 

en mano, se brindó a los estudiantes las indicaciones correspondientes para el 

correcto llenado del cuestionario y se solicitó su total sinceridad al momento de 

responder las preguntas, seguidamente, se aplicó el instrumento de hábitos 

alimenticios que tuvo una duración menor a quince minutos. 
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Posteriormente, se evaluó las medidas antropométricas, como peso y talla, para 

calcular el IMC de los estudiantes, donde se siguieron los siguientes pasos: 

primero, se calibró la balanza “Miray BMD-109B” con pesos estándar y se repitió 

este proceso cada 10 mediciones para garantizar la exactitud; segundo, se 

verificó el tallímetro de madera de tres cuerpos para asegurar las mediciones 

precisas de la estatura.  

 

Para la evaluación del peso, se colocó al estudiante en el centro de la balanza 

con ropa ligera, sin medias y con los pies levemente separados, y se registró el 

peso en kilogramos. Inmediatamente después, se midió la estatura con el 

tallímetro y se verificó que el estudiante esté recto y con los talones juntos, luego 

se ajustó el tope móvil hasta tocar el ápice de la cabeza, y se registró la talla en 

centímetros. Por último, con los valores registrados en la lista de cotejo, se 

calculó el valor del IMC de cada estudiante a través de la fórmula estándar, para 

así clasificarlo según la Tabla de Valoración Nutricional Antropométrica de 

Hombres y Mujeres de 5 a 17 años elaborado por el Ministerio de Salud (MINSA), 

el cual identifica si existe delgadez, sobrepeso u obesidad. Cabe recalcar, que la 

duración de la evaluación antropométrica fue de un minuto por cada estudiante. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Todos los datos recopilados de ambos instrumentos de medición que se 

aplicaron en la I.E. Básica Regular Ventanilla 2023, se ordenaron y corroboraron 

en el programa de Microsoft Excel y SPSS versión 27; un software estadístico 

reconocido y ampliamente utilizado, que proporcionó los gráficos y las tablas 

para su correcto análisis e interpretación. 

3.7. Aspectos éticos 

• Principio de veracidad: Se evidenció con el uso de información de una 

base de datos científica para la sustentación teórica, la transparencia del 

consentimiento informado para los padres y/o apoderados y el 

asentimiento de los estudiantes para la recolección de datos, y el 

minucioso vaciado de datos en los programas estadísticos para obtener 

cifras reales de los resultados.  
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• Principio de autonomía: Se realizó con el consentimiento informado de 

los padres y /o apoderados y el asentimiento de los estudiantes, por lo 

que se trabajó únicamente con aquellos que tenían autorización para 

participar en la investigación. 

 

• Principio de beneficencia: Se informó a los estudiantes que esta 

investigación puede servir como fuente de información para que las 

autoridades puedan realizar actividades que disminuyan el riesgo de 

desarrollar enfermedades relacionadas al estado nutricional en un futuro.         

 

• Principio de no maleficencia: El estudio buscó ser sutil y no ocasionar 

incomodidad en los estudiantes, teniendo una duración menor a quince 

minutos para responder las preguntas de dicho cuestionario, y menor a 

un minuto para la evaluación antropométrica. 

 

• Principio de justicia: Se garantizó que durante todo el proceso no exista 

actos de discriminación, por lo que se trató y evaluó a todos los 

estudiantes de manera respetuosa y equitativa. 
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IV. RESULTADOS  

 

En relación a las particularidades de la muestra, estuvo compuesta por 120 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una I.E Básica Regular, 

Ventanilla 2023. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través 

de gráficos y tablas. 

 Tabla 1: Hábitos alimenticios según sus dimensiones en estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023. 

 Hábitos alimenticios 

 
Saludables No saludables 

 f1 % f1 % 

Dimensión 1:  

Elección de alimentos 

altamente calóricos 
4 13% 26 87% 

Dimensión 2: 

Consumo de frutas y/o 

verduras 
9 20% 36 80% 

Dimensión 3: 

Consumo mínimo de 

grasas 

5 11% 40 89% 

 

En la tabla 1, se observa que en la primera dimensión, el 13% (4) de estudiantes 

presentó menor elección de alimentos altamente calóricos y el 87% (26) mayor 

elección. Así mismo, en la segunda dimensión, el 20% (9) presentó mayor 

consumo de frutas y/o verduras y el 80% (36) menor consumo. Por último, en la 

tercera dimensión, el 11% (5) presentó menor consumo de grasas y el 89% (40) 

mayor consumo. 
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Tabla 2: Estado Nutricional en estudiantes de una Institución Educativa Básica 

Regular Ventanilla 2023. 

 Estado nutricional 

Total  Normal Delgadez Sobrepeso Obesidad 

 
f1 % f1 % f1 % f1 % f1 % 

Hombres 18 15% 14 12% 20 17% 5 4% 57 48% 

Mujeres 19 16% 16 13% 22 18% 6 5% 63 53% 

Total 37 31% 30 25% 42 35% 11 9% 120 100% 

 

En la tabla 2, se observa la diversidad de condiciones de peso entre la población 

estudiantil. Los resultados revelaron que, en la dimensión de Índice de Masa 

Corporal (IMC), el 31% (37) presentó un peso normal; en el cual el 15% (18) 

fueron hombres y el 16% (19) mujeres. Así mismo, el 25% (30) presentó 

delgadez; en el cual el 12% (14) fueron hombres y el 13% (16) mujeres. Además, 

el 35% (42) presentó sobrepeso; en el cual el 17% (20) fueron hombres y el 18% 

(22) mujeres. Finalmente, el 9% (11) presentó obesidad; en el cual el 4% (5) 

fueron hombres y el 5% (6) mujeres. 

Tabla 3: Prueba de normalidad. 
 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Hábitos alimenticios ,668 120 <,000 

Estado nutricional ,574 120 <,000 

 

En la tabla 3, se observa la prueba de Kolmogorov Smirnov utilizada en estudios 

con una muestra > a 50 personas. Los resultados indican que las variables no 

se ajustaron a una distribución normal debido a que tienen un p-valor (Sig.) 

menor a Alfa (0.05). Por lo tanto, se empleó la prueba de “Rho de Spearman” 

para determinar la correlación de las variables.  
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Tabla 4: Relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional en 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023. 

 

 Estado nutricional  

 

Rho de 

Spearman 

 

Hábitos 

alimenticios 

Coeficiente de 

correlación 

,819** 

Sig. (bilateral) <,001 

N 120 

 

En la tabla 4, se observa la prueba de correlación de Spearman que determina 

la relación entre las variables de hábitos alimenticios y estado nutricional. Los 

resultados revelaron que el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.819 lo 

que indica un fuerte vínculo. Así mismo, el resultado de Sig. (bilateral) fue <.001, 

lo que indica que es estadísticamente significativo y que existe relación entre 

ambas variables. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa (existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y 

el estado nutricional en estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023). 

Tabla 5: Hábitos alimenticios en estudiantes de una Institución Básica Regular, 

Ventanilla 2023. 

  f1 % 

Hábitos 

alimenticios 

Hábitos alimenticios no 

saludables 

102 85% 

Hábitos alimenticios 

saludables 

18 15% 

 Total 120 100% 

En la tabla 5, se observa que el 85% (102) de los estudiantes de una Institución 

Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023 presentó hábitos alimenticios no 

saludables y el 15% (18) presentó hábitos alimenticios saludables. Esta 

disparidad demostró una clara carencia en la alimentación saludable de los 

estudiantes, generando un desequilibrio que no asegura el bienestar y la salud 

de los individuos. 
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V. DISCUSIÓN   

 

Los hábitos alimenticios han desempeñado un papel crucial en el estado 

nutricional de los adolescentes, ya que se considera un factor clave para 

controlar las enfermedades cardiometabólicas, tales como la hipertensión, 

diabetes y obesidad, impactando así en su desarrollo y estado de salud (1).  

En el informe de la FAO se destacó que, en el Perú, la publicidad de alimentos 

poco saludables ha impactado significativamente en los adolescentes y ha 

incrementado la tasa de obesidad desde 1990 hasta el 2016, elevando la oferta 

de alimentos con altos niveles calóricos y bajos en nutrientes (9). En la I.E. se 

observó que, los estudiantes tenían tendencia a consumir alimentos procesados 

y/o envasados en su vida cotidiana; factor que contribuyó a un desequilibrio en 

su estado nutricional. Por esta razón, los hábitos alimenticios saludables son 

fundamentales en la adolescencia, la cual es una etapa clave de crecimiento y 

desarrollo, ya que una nutrición adecuada no solo impulsa el bienestar físico y 

mental, sino que también establece patrones dietéticos cruciales para la salud a 

largo plazo (4). 

Respecto a la primera variable de hábitos alimenticios, Hernández D, et al., 

expresó que son comportamientos habituales relacionados con la elección, 

ingestión y preparación de alimentos, así como el momento en que se consumen, 

siendo influenciados por las diferentes circunstancias y características 

específicas de una población particular (23). En cuanto a la segunda variable de 

estado nutricional, Castillo P, et al., mencionó que es el balance entre el gasto 

energético y el requerimiento del mismo, además del consumo de nutrientes que 

generan una serie de cambios metabólicos y funcionales en el organismo (32). 

En respuesta al primer objetivo específico que buscó identificar los hábitos 

alimenticios en estudiantes según sus dimensiones; en la primera dimensión, el 

13% de estudiantes presentó menor elección de alimentos altamente calóricos y 

el 87% mayor elección; en la segunda dimensión, el 20% presentó mayor 

consumo de frutas y/o verduras y el 80% menor consumo; en la tercera 

dimensión, el 11% presentó menor consumo de grasas y el 89% mayor consumo. 
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Respecto a lo antes mencionado, se demostró una relación significativa con 

estudios similares en otras regiones del Perú, como en la investigación de Ruiton 

G, en Lima en el 2020, donde se registró que el 67% de los adolescentes 

presentaba hábitos alimenticios no saludables (15). De hecho, un estudio 

importante fue el de Martínez S, en Tumbes en el 2021, donde se registró que el 

100% de los adolescentes presentaba hábitos alimenticios no saludables y el 

91% consumía alimentos con grandes cantidades de grasa (16). Asimismo, 

coincidió con investigaciones internacionales como el de Catalá Y, et al., en Cuba 

en el 2022, donde se registró que el 63% consumía mínimas cantidades de frutas 

y el 37% de vegetales, el 44% consumía frecuentemente embutidos y el 37% 

comidas rápidas (18). Por último, Tufiño A, en Ecuador en el 2022, registró que 

los alimentos fritos eran los más consumidos por los estudiantes, con una 

frecuencia de una a dos veces por semana y que el sabor agradable era el factor 

principal que los inducía a la elección de estos alimentos (21). 

Por consiguiente, se evidenció que la mayoría de los estudiantes no presentaban 

hábitos alimenticios saludables en términos de evitar alimentos altamente 

calóricos, consumir frutas y/o verduras, y limitar la ingesta de grasas. A su vez, 

al confrontarlo con investigaciones similares en otras regiones del Perú y en 

países como Cuba y Ecuador, se demostró una tendencia general hacia hábitos 

alimenticios no saludables entre los adolescentes, con una notable influencia del 

consumo de comida rápida. Por tanto, estos patrones dietéticos reflejan la 

necesidad de enfocar esfuerzos en mejorar las elecciones alimenticias y la 

nutrición de la población estudiantil.  

En respuesta al segundo objetivo específico que buscó identificar el estado 

nutricional en estudiantes según la dimensión de Índice de Masa Corporal (IMC), 

el 31% presentó un peso normal, el 25% delgadez, el 35% sobrepeso y el 9% 

obesidad; estos datos resaltaron la diversidad de condiciones de peso que 

existía dentro de la población estudiantil. 

Respecto a lo antes mencionado, se demostró una relación significativa con 

estudios similares en otras regiones del Perú, como en la investigación de 

Salazar P, en Lima en el 2022, donde se registró que el 40% presentaba 

sobrepeso y el 14% obesidad (13). Sin embargo, guardó discrepancias con el 

estudio de Cuffaro C, en Argentina en el 2020, donde se registró que el 56% 
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presentaba un peso normal, el 23% sobrepeso y el 22% obesidad (20). Así mismo, 

Ruiton J, en Lima en el 2020, registró que el 52% presentaba un peso normal, el 

31% sobrepeso, el 14% obesidad y el 3% delgadez (15). 

Por consiguiente, se evidenció que la mayoría de los estudiantes superó los 

niveles ideales del IMC, presentando mayor predominancia al sobrepeso en más 

de un tercio de la muestra. Estos resultados fueron comparados con 

investigaciones similares en el Perú que también demostraron variaciones entre 

los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los adolescentes, los cuales 

indicaron mayor predominancia al sobrepeso, sin embargo, difiere con una 

investigación internacional realizada en Argentina, donde la mitad de la muestra 

presentaba un estado nutricional dentro de los valores normales. En tal sentido, 

se resalta la necesidad de abordar tanto la nutrición deficiente como el exceso 

de peso en la población estudiantil.  

En respuesta al objetivo general de la investigación, que consistió en determinar 

los hábitos alimenticios y su relación con el estado nutricional en estudiantes de 

una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023, se logró comprobar 

que existió relación entre ambas variables (0,819; P=0,000). Por tanto, este 

hallazgo guardo relación con la investigación de León J, et al., en Los Olivos en 

el 2021, donde también se estableció la relación entre los hábitos alimenticios y 

el estado nutricional en adolescentes en una I.E. de Los Olivos (p=0.000) (10). Sin 

embargo, se discrepa con la investigación de Altamirano K, en Huaraz en el 

2022, donde también se comprobó que existe una significancia entre los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional (p=0.033), pero la relación es inversamente 

proporcional, ya que se obtuvo un valor de - 0,255 en una muestra de 70 

estudiantes (12).  No obstante, en ambas investigaciones como el de León S, et 

al., y la de Altamirano K, se demostró la relación de las variables a través de la 

prueba de Chi-Cuadrado y en el segundo, a través del Rho de Spearman. 

La investigación se fundamentó con la teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

que, en relación a la problemática estudiada, enfatiza la importancia de la 

capacidad individual para mantener la salud a través de decisiones conscientes 

en la alimentación. Asimismo, se clasificó en cuatro paradigmas: la persona, 

donde se destaca la necesidad de que cada individuo comprenda y actúe según 

sus necesidades nutricionales; el entorno, que considera la influencia de factores 
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externos como la disponibilidad de alimentos y la cultura en las elecciones 

dietéticas; el rol del enfermero, centrado en educar y apoyar a los pacientes en 

el desarrollo de hábitos alimenticios saludables; y la salud, como objetivo final 

del autocuidado, resaltando cómo una alimentación balanceada mejora la 

calidad de vida y el bienestar general (22). 

Finalmente, se recalca la importancia que tienen las conductas alimenticias para 

el estado nutricional, que al relacionarlo con la teoría de Orem, radica en el 

autocuidado a través de decisiones alimentarias conscientes, que implica elegir 

qué comer, cuándo y en qué cantidad, con un entendimiento claro de las 

necesidades nutricionales personales y del impacto de diversos alimentos en el 

cuerpo, que al practicarlas se fomenta una nutrición adecuada y un bienestar 

general (22).  
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. Se identificó que la mayoría de los estudiantes presentó hábitos 

alimenticios no saludables en sus tres dimensiones; elección de alimentos 

altamente calóricos, consumo de frutas y/o verduras, y consumo mínimo 

de grasas.  

 

2. Se identificó que la mayoría de los estudiantes presentó un estado 

nutricional inadecuado, con mayor predominancia al sobrepeso en más 

de un tercio de la muestra.  

 

3. Se determinó que existe relación significativa entre los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional en los estudiantes, por lo que se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Institución Educativa, establecer alianzas con centros de salud para 

desarrollar estrategias de mejora y promover un adecuado régimen 

nutricional en los estudiantes, de esta manera se adoptará hábitos 

alimenticios saludables como medida preventiva de enfermedades 

relacionadas al estado nutricional. 

 

2. Al director y los docentes, que desarrollen actividades deportivas que 

fomenten la participación activa en los estudiantes, propiciando así, 

entornos para el juego y la recreación con la finalidad de evitar el 

sedentarismo. 

 

3. A los padres de familia o apoderados y a toda la comunidad educativa, se 

les insta a supervisar y garantizar que los alimentos ofrecidos y 

consumidos en el kiosco de la I.E cumplan con estándares de calidad y 

sean saludables. 

 

4. A los estudiantes, es importante realizarse controles periódicos 

nutricionales, ya que mediante la evaluación antropométrica se podrá 

identificar desequilibrios nutricionales que pueden afectar el desarrollo y 

estado de salud a corto o largo plazo. 

 

5. A los integrantes de la comunidad científica, se recomienda llevar a cabo 

investigaciones adicionales acerca de la misma problemática u otros 

temas que se relacionen con estudiantes de diversos centros de estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de operacionalización de variables o Tabla de categorización. 

Hábitos alimenticios y su relación con el estado nutricional en estudiantes de una Institución Educativa Básica Regular, 

Ventanilla 2023. 

 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Hábitos 

alimenticios 

Son comportamientos habituales 

relacionados con la elección, 

ingestión y preparación de 

alimentos, así como el momento en 

que se consumen, siendo 

influenciados por las diferentes 

circunstancias y características 

específicas de una población 

particular (23). 

 

 

Son conductas repetitivas en la elección e 

ingesta de alimentos específicos, tales como 

frutas, verduras, carnes rojas y/o blancas, 

embutidos, bebidas azucaradas, dulces y otros, 

de los estudiantes de una Institución Educativa 

Básica Regular, Ventanilla 2023, siendo el valor 

final de la variable hábitos alimenticios no 

saludables ≤ a 43 puntos y hábitos alimenticios 

saludables > a 43 puntos. 

Elección de 

alimentos 

altamente 

calóricos 

● Evasión de alimentos azucarados 

● Evasión de bebidas azucaradas 

● Evasión de alimentos fritos 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Consumo de 

frutas y/ o 

verduras 

● Ingesta de vegetales 

● Ingesta de frutas 

Consumo 

mínimo de 

grasas 

● Evasión de ingesta de carnes y 

pollo con exceso de piel y grasa 

● Evasión de ingesta de embutidos 

● Evasión de mantequillas y 

margarinas 

Estado 

nutricional 

Es el balance entre el gasto 

energético y el requerimiento del 

mismo, además del consumo de 

nutrientes que generan una serie de 

cambios metabólicos y funcionales 

en el organismo (20). 

Son datos antropométricos tales como peso y 

talla para calcular el Índice de Masa Corporal 

(IMC) de los estudiantes de una Institución 

Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023, y 

determinar si existe delgadez, peso normal, 

sobrepeso u obesidad, según la Tabla de 

Valoración Nutricional Antropométrica de 5 a17 

años - MINSA. 

• Obesidad (>2 DE) 

• Sobrepeso (> 1DE) 

• Normal (Entre -2 DE y 1 DE) 

• Delgadez (>2 DE) 

IMC 
● Peso 

● Talla 



 
 

ANEXO 02: Instrumento de recolección de datos. 
 

Cuestionario de hábitos alimentarios “Adolescent Food Habits Checklist” 

 
Estimado (a) estudiante: 
 
A continuación, se presenta una escala que tiene por finalidad conocer tus conductas de 

alimentación. Lea detenidamente cada pregunta y responda de manera coherente y sincera las 

18 preguntas marcando una sola alternativa para cada una de ellas. Recuerda que toda la 

información que suministres será de carácter confidencial. 

Ítems Nunca Rara 

Vez 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1. Cuando como carnes rojas, las escojo con poca grasa visible.      

2. Cuando como pollo, evito comer piel.      

3. Me aseguro de comer vegetales crudos o cocidos, al menos, 

una porción en forma de ensalada, una vez al día. 

     

4. Trato de comer muchos vegetales crudos o cocidos en forma 

de ensalada en un día. 

     

5. Me aseguro de comer frutas, al menos una porción, una vez 

al día. 

     

6. Trato de comer, al menos, tres porciones de fruta en un día.      

7. Cuando como un refrigerio o lonche, como frutas.       

8. Si hay postres (torta, queque, gelatina, etc) en la casa, evito 

comerlos en exceso. 

     

9. Cuando como un refrigerio o lonche, evito comer chocolate, 

galletas, postres (torta, queque, etc), caramelos o cualquier otra 

golosina (caramelos, chicles, chupetines, etc) o snack (galletas, 

papas fritas embolsadas, etc.) 

     

10. Evito comprar postres (torta, queque, gelatina, etc), 

golosinas (caramelos, chicles, chupetines, etc) o snacks 

(galletas, papas fritas embolsadas, etc). 

     

11. Cuando como postres, escojo los que son bajos en grasa, 

tales como: gelatina, dulces de fruta, helados light o de dieta. 

     

12. Evito ponerles a los helados: leche condensada, miel, chips 

de chocolate u otros aditivos dulces. 

     

13. Evitos beber gaseosas.      

14. Cuando bebo una gaseosa escojo una “light” o de dieta o 

sin octógonos. 

     

15. Evito comer alimentos fritos.      

16. Evito comer mayonesa.      

17. Cuando le coloco mantequilla o margarina al pan, evito 

ponerle en exceso (más de una cucharadita de té llena) 

     

18. Evito comer jamonada, jamón de cerdo, hot dog o cualquier 

otro embutido. 

     



 
 

ANEXO 03: Modelo de Consentimiento informado. 

 

Estimado padre/madre de familia o apoderado: 

Le saludamos cordialmente, somos las Srtas. Medina Llatas Ana Paola Yomar 

y Viton Vasquez Sharon, estudiantes del décimo ciclo de la carrera profesional 

de Enfermería de la Universidad César Vallejo - Lima Norte. Actualmente, nos 

encontramos realizando una investigación con el objetivo de determinar los 

“Hábitos alimenticios y su relación con el estado nutricional en estudiantes de 

una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023”, y para lograrlo, 

requerimos la participación de su menor hijo(a) en calidad de encuestado(a).  

El proceso consistirá en la aplicación de un cuestionario que tendrá una 

duración de aproximadamente 10 a 15 minutos, donde su menor hijo(a) es libre 

de responder o abandonar el cuestionario si así lo desea. Cabe recalcar, que 

los datos recolectados serán tratados de manera absolutamente confidencial y 

que esta investigación no tiene fines de perjudicar la salud de los estudiantes. 

Después de haber recibido la información correspondiente; yo, 

…………………………………………………………………………………………..

autorizo que mi menor hijo(a) participe de manera voluntaria en calidad de 

encuestado, ya que se protegerá su identidad manteniendo el anonimato y sus 

respuestas serán confidenciales, utilizadas estrictamente para fines de estudio. 

 

 

 

________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 04: Modelo de Asentimiento informado. 

 

Estimado(a) estudiante: 

Somos las Srtas. Medina Llatas Ana Paola Yomar y Viton Vasquez Sharon, 

estudiantes del 10mo ciclo de la carrera de Enfermería de la UCV - Lima Norte. 

En la actualidad, estamos realizando una investigación sobre el tema: “Hábitos 

alimenticios y su relación con el estado nutricional en estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 2023” en el cual nos gustaría 

contar con tu participación. El proceso consistirá en la aplicación de un 

cuestionario que tomará aproximadamente de 20 a 30 minutos, donde eres libre 

de responder o abandonar el cuestionario si así lo deseas, es necesario 

recordarte que los datos recolectados serán tratados de manera absolutamente 

confidencial y protegeremos tu identidad manteniendo el anonimato. De estar de 

acuerdo, debes marcar una (X) según corresponda en este documento donde te 

indica si aceptas o no participar en esta investigación. 

Gracias por tu gentil colaboración.  

Yo, acepto participar voluntariamente en la investigación. 

 

 

SI     NO 

 

 

Fecha: ……/……/…… 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 05: Matriz Evaluación por juicio de expertos. 

Dimensione
s 

# Ítem 
EXPERT

O 
1 

EXPER
TO 
2 

EXPER
TO 
3 

EXP
ERT

O 
4 

EXP
ERT

O 
5 

EXP
ERT

O 
1 

EXPE
RTO 

2 

EXPE
RTO 

3 

EXPE
RTO 

4 

EXPE
RTO 

5 

EXPE
RTO 

1 

EXPE
RTO 

2 

EXPE
RTO 

3 

EXPE
RTO 

4 

EXPE
RTO 

5 
V.  

Validez 
por 

ítems 

ESCAL
AS 

DIMENSIÓN 
1:Elección de 
alimentos 
altamente 
calóricos 

1 
Si hay postres (torta, queque, gelatina, etc) en la casa, 
evito comerlos en exceso. 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 0.86 

Validez 
aceptabl

e 

2 

Cuando como un refrigerio o lonche, evito comer 
chocolate, galletas, postres (torta, queque, etc), 
caramelos o cualquier otra golosina (caramelos, chicles, 
chupetines, etc) o snack (galletas, papas fritas 
embolsadas, etc.) 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 0.86 
Validez 
aceptabl

e 

3 
Evito comprar postres (torta, queque, gelatina, etc), 
golosinas (caramelos, 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 0.84 

Validez 
aceptabl

e 

4 
chicles, chupetines, etc) o snacks (galletas, papas fritas 
embolsadas, etc). 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 0.86 

Validez 
aceptabl

e 

5 
Cuando como postres, escojo los que son bajos en grasa, 
tales como: gelatina, dulces de fruta, helados light o de 
dieta. 

3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0.86 
Validez 
aceptabl

e 

6 
Evito ponerles a los helados: leche condensada, miel, 
chips de chocolate u otros aditivos dulces. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

0.86 Validez 
aceptabl

e 

7 
Evitos beber gaseosas. 

4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
0.86 Validez 

débil 

8 
Cuando bebo una gaseosa escojo una “light” o de dieta o 
sin octógonos. 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

0.86 Validez 
aceptabl

e 

DIMENSIÓN 
2: Consumo 
de frutas y/ o 
verduras 

9 
Me aseguro de comer vegetales crudos o cocidos, al 
menos, una porción en forma de ensalada, una vez al día. 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 
0.86 Validez 

débil 

10 
Trato de comer muchos vegetales crudos o cocidos en 
forma de ensalada en un día. 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 0.86 

Validez 
aceptabl

e 

11 
Me aseguro de comer frutas, al menos una porción, una 
vez al día. 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0.86 

Validez 
aceptabl

e 

12 
Trato de comer, al menos, tres porciones de fruta en un 
día. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

0.86 Validez 
aceptabl

e 

13 
Cuando como un refrigerio o lonche, como frutas.  

3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 0.86 
Validez 
aceptabl

e 

DIMENSIÓN 
3: Consumo 
mínimo de 
grasas 

14 
Cuando como carnes rojas, las escojo con poca grasa 
visible. 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0.86 

Validez 
aceptabl

e 

15 
Cuando como pollo, evito comer piel. 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
0.86 Validez 

aceptabl
e 

16 
Evito comer jamonada, jamón de cerdo, hot dog o 
cualquier otro embutido. 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 0.83 

Validez 
aceptabl

e 

17 
Evito comer mayonesa. 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 0.86 
Validez 
aceptabl

e 

18 
Cuando le coloco mantequilla o margarina al pan, evito 
ponerle en exceso (más de una cucharadita de té llena 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 0.83 

Validez 
aceptabl

e 

Validez aceptable: 0.860 



 
 

 

ANEXO 06: Resultado de similitud del programa Turnitin. 



 
 

ANEXO 07: Fórmula de población finita para hallar la muestra. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞)
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08: Datos generales de la muestra estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 09: Base de datos del cuestionario “Adolescent Food Habits 

Checklist” en la prueba piloto. 

  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 

1 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 

2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 

4 2 1 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 2 5 2 4 

5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

6 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 

7 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 

8 4 4 2 1 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 3 

9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 3 5 

10 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 

11 5 5 3 4 3 3 3 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 

12 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 5 2 5 5 

13 5 5 4 3 3 3 5 3 3 5 5 5 4 2 5 2 5 3 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

15 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 

16 5 5 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 

17 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 

18 4 4 1 1 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

19 5 4 5 3 5 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 

20 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 

21 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 

22 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 

23 5 5 4 3 4 4 1 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 

24 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 

25 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 5 

26 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 

27 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 4 2 4 3 4 3 5 

28 3 1 5 1 5 3 2 4 3 5 3 4 5 5 3 5 3 3 

29 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 

30 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 

 

ANEXO 10: Confiabilidad del cuestionario “Adolescent Food Habits 

Checklist” en la prueba piloto. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11: Lista de cotejo del estado nutricional. 

 

 

 

 

 

N°. 

ORDEN 
EDAD SEXO PESO 

(kg) 

TALLA 

(cm) 
IMC 

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

N°. 

ORDEN 
EDAD SEXO PESO 

(kg) 

TALLA 

(cm) 
IMC 

1      

 2      

 3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 
 

ANEXO 12: Tabla de Valoración Nutricional Antropométrica – Mujeres (5 

a 17 años) elaborado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13: Tabla de Valoración Nutricional Antropométrica – Varones (5 

a 17 años) elaborado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14: Consentimiento del autor para utilizar  el cuestionario de hábitos alimenticios “Adolescent Food Habits 
Checklist”. 

  

 

 



 
 

ANEXO 15: Autorización para la aplicación de la prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 16: Carta de autorización para la aplicación del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 17: Evidencia del desarrollo del cuestionario “Adolescent Food 

Habits Checklist” en una Institución Educativa Básica Regular, Ventanilla 

2023. 



 
 

ANEXO 18: Evidencia de la lista de cotejo con las medidas 

antropométricas de los estudiantes en una Institución Educativa Básica 

Regular, Ventanilla 2023.

 




