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Resumen 

La presente investigación titulada “Calidad Alimentaria y Rendimiento Académico 

de los Estudiantes de una Institución Educativa del nivel primaria en La Libertad 

2021” tuvo como objetivo el determinar la relación existente entre la calidad 

alimentaria y el rendimiento académico de los estudiantes de una I.E. de primaria 

en La Libertad 2021.  El tipo de investigación empleado fue no experimental, 

aplicada, diseño transeccional correlacional.  La población fueron los alumnos del 

3° grado de primaria de una Institución Educativa, 2021; que ascienden a 40 niños 

y al tener una población reducida la muestra fue toda la población, quienes 

resolvieron los ítems de los instrumentos que fueron una encuesta de calidad 

alimentaria y rendimiento académico. Los resultados para la correlación de las 

variables según el nivel de significancia (p<0.05) hace demostrar la existencia de 

esta correlación, siendo esta una correlación moderada dado el coeficiente de 

correlación de 0,476.  Además, el nivel de calidad alimentaria fue encontrado como 

Regular para el 50% y sobre el nivel de rendimiento académico 42.50% para Alto. 

Se concluyó que existe correlación entre las variables calidad alimentaria y 

rendimiento académico de los estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad 

2021.  

Palabras clave: calidad alimentaria, rendimiento académico, estudiantes. 
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Abstract 

The present research entitled "Food Quality and Academic Performance of Students 

of an Educational Institution at the primary level in La Libertad 2021" aimed to 

determine the relationship between food quality and the academic performance of 

students of an I.E. elementary school in La Libertad 2021. The type of research used 

was non-experimental, applied, correlational transactional design. The population 

was 3rd grade primary school students from an Educational Institution, 2021; that 

amount to 40 children and having a small population the sample was the entire 

population, who solved the items of the instruments were a survey of food quality 

and academic performance. The results for the correlation of the variables according 

to the level of significance (p <0.05) demonstrate the existence of this correlation, 

this being a moderate correlation given the correlation coefficient of 0.476. In 

addition, the level of food quality was found as Fair for 50% and above the level of 

academic performance 42.50% for High. It was concluded that there is a correlation 

between the variables food quality and academic performance of the students of an 

I.E. elementary school in La Libertad 2021. 

Keywords: food quality, academic performance, students. 
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I INTRODUCCIÓN 

Una nutrición adecuada es fundamental para apoyar el crecimiento y el desarrollo 

saludables durante la niñez, pero podría verse amenazada por una calidad 

alimentaria deficiente (Drennen et al., 2019). Las preferencias alimentarias 

adquiridas son clave de la elección de alimentos y, por lo tanto, de la calidad de la 

dieta alimentaria. La niñez es un período crítico para establecer una conciencia 

sobre la calidad alimentaria, por lo que, es una edad ideal para los esfuerzos por 

mejorarla. Además, las inversiones realizadas durante este período se irán 

reflejando con el tiempo, ya que los hábitos alimenticios establecidos persistirán en 

la edad adulta (Beckerman et al, 2017). Para promover una nutrición adecuada 

entre los niños en edad escolar se han creado en varios países programas de 

desayunos y almuerzos escolares subsidiados por los gobiernos de cada estado 

(Valizadeh & Wen, 2020). Sin embargo, estas iniciativas no siempre han logrado 

abastecer a toda la población afectada, lo que genera que esta problemática siga 

latente. Un gran avance para esta situación se generaría de parte de la gestión 

pública, que al comprender los efectos de las políticas en dichos programas puede 

estimar sus beneficios y plantear estrategias ante las necesidades (Micha et al., 

2018). Ahora, considerando que una mala nutrición afecta al rápido desarrollo de 

las funciones cognitivas y cerebrales, una dieta de baja calidad también puede 

deteriorar el rendimiento académico de los niños. Por lo tanto, es alarmante la 

evidencia reciente que sugiere que los niños generalmente consumen un alto 

porcentaje de grasas saturadas y sacarosa, como las comidas rápidas y un bajo 

consumo de verduras (Haapala et al., 2017). 

A nivel mundial, las investigaciones sobre nutrición y rendimiento académico 

prestan más atención al hambre, la desnutrición y las deficiencias de 

micronutrientes. Los niños desnutridos tienen menos asistencia, atención y 

rendimiento académico, además de experimentar muchos problemas de salud en 

contraparte con los niños bien nutridos. Otros estudios han demostrado que la 

ingesta insuficiente de nutrientes, y la ingesta alta de grasas y azúcares añadidos 

debido al consumo frecuente de comidas rápidas, se asocian con un bajo 

rendimiento académico y enfermedades como la resistencia a la insulina y la 

obesidad (Khan et al., 2019). Asimismo, Burrows et al. (2017) señalaron que la 



2 
 

mayor parte de este tipo de literatura se ha centrado en el consumo de desayuno. 

Además, las tendencias alimentarias actuales, como la mayor disponibilidad de 

alimentos precocinados y el aumento de las tasas de niños con sobrepeso y 

obesidad, han resultado en un mayor enfoque de investigación dirigido a examinar 

los efectos de la calidad alimentaria sobre el rendimiento académico. 

En el Perú existen brechas tanto en el rendimiento académico como en la calidad 

alimentaria de los escolares. El bajo nivel en el rendimiento escolar de los niños fue 

demostrado en las calificaciones de la Prueba PISA que posicionó al país en el 

puesto 62 en Comprensión Lectora y el 61 en Matemática, evaluación realizada 

entre 72 países. Además, según el Ministerio de Educación, mientras en el 2018, 

Tacna alcanzaba un rendimiento del 76.8% y 64,3% en Comprensión lectora y 

Matemática, en Loreto estas cifras sólo eran del 17,7% y 12,4% respectivamente. 

Notorias diferencias se observaron también con respecto a la tasa de desnutrición 

infantil pues mientras en Tacna, la cifra era sólo 1,9% para Huancavelica la 

desnutrición crónica lograba cifras del 30% (Mendoza, 2019). 

 De acuerdo a Urquiaga y Gorritti (2012) en su investigación a escolares de Casma 

en la Libertad, no se pudo determinar la relación significativa entre el rendimiento 

académico y el estado nutricional. Además, que el estado nutricional estaba en 

parámetros normales y el rendimiento estaba en su mayoría como un logro previsto. 

Aun así, según la INEI (2020), el porcentaje de niños de 4to año de primaria con 

rendimiento satisfactorio en La región La Libertad, sólo significó el 30.0% y 28.7% 

en las áreas de Matemática y Lectura, posicionándose en el rango medio, lo que 

mostraría que aún hay persistencia de bajas en el ámbito académico. 

Por lo mencionado con anterioridad, se formuló la pregunta del problema general 

del estudio: ¿Qué relación existe entre la calidad alimentaria y el rendimiento 

académico de los estudiantes de una institución educativa del nivel primaria en La 

Libertad 2021? Siendo que la presente se justifica, entonces, a nivel teórico debido 

a su intención de generar conocimientos que puedan resolver parte de los vacíos 

que aún existen en relación a la conexión entre la calidad alimentaria y el 

rendimiento escolar y que puedan servir de respaldo para la formulación de 

investigaciones posteriores que presenten propósitos similares. En el marco 

práctico se sustenta debido a la generación de soluciones que busquen mejoras 
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ante el problema suscitado tanto en el área de estudio como en entornos con 

problemáticas comunes.  A nivel metodológico se justifica dado al empleo de 

instrumentos de confianza verificada a partir de una validación y confiabilidad 

asegurada por medio de pruebas aplicadas. Además, en el ámbito social, se 

justifica por el incentivo que se posee en el apoyo a la población, con la 

determinación de poder encontrar mejoras en la calidad de alimentación que 

reciben actualmente los niños y además de mejoras a su rendimiento académico 

que les permita en un futuro el logro de sus objetivos  

El objetivo general menciona lo siguiente: OG, Determinar la relación existente 

entre la calidad alimentaria y el rendimiento académico de los estudiantes de una 

I.E. de primaria en La Libertad 2021. De la misma forma, se propusieron objetivos 

específicos: OE1, determinar la relación existente entre el consumo de alimentos 

reguladores y el rendimiento académico de los estudiantes de una I.E. de primaria 

en La Libertad 2021, seguido por OE2, determinar la relación existente entre el 

consumo de alimentos constructores y el rendimiento académico de los estudiantes 

de una I.E. de primaria en La Libertad 2021. Asimismo, OE3, determinar la relación 

existente entre el consumo de alimentos energéticos y el rendimiento académico 

de los estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad 2021. Y, OE4, determinar 

la relación existente entre el consumo de comida rápida y el rendimiento académico 

de los estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad 2021. 

Cabe señalar, las hipótesis alternas generadas. HG, es existe una relación directa 

y significativa entre la calidad alimentaria y el rendimiento académico de los 

estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad, 2021. Mientras que, las 

específicas son: HE1, existe una relación significativa entre el consumo de 

alimentos reguladores y el rendimiento académico de los estudiantes de una I.E. 

de primaria en La Libertad, 2021. HE2, existe una relación significativa entre el 

consumo de alimentos constructores y el rendimiento académico de los estudiantes 

de una I.E. de primaria en La Libertad, 2021. Para HE3, existe una relación 

significativa entre el consumo de alimentos energéticos y el rendimiento académico 

de los estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad, 2021. Concluyó con HE4, 

existe una relación significativa entre el consumo de comida rápida y el rendimiento 

académico de los estudiantes de una I.E. de primaria en La Libertad, 2021.
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Anderson (2018) en su artículo titulado “School meal quality and academic 

performance”, tuvo como objetivo probar si ofrecer comidas más saludables afecta 

el rendimiento de los estudiantes según lo medido por los puntajes de las pruebas. 

La investigación incluyó todas las escuelas públicas de California (CA) durante un 

período de cinco años. Los resultados obtenidos fueron que el 12% de las escuelas 

públicas de CA contrataron al menos un año académico con una empresa externa 

para proporcionar comidas escolares, los proveedores con las diez cuotas de 

mercado más grandes de estudiantes que toman exámenes brindan servicios al 

97.5% de los estudiantes de California matriculados en escuelas que tienen 

contrato con proveedores de comidas fuera de la escuela. Los proveedores 

saludables ofertan un 19,9% menos que otros proveedores en estos casos, y 

podemos rechazar la hipótesis de que los proveedores saludables cuestan al 

menos un 6,6% más que otros proveedores en el nivel de confianza del 95%. Se 

concluyó que las comidas escolares más saludables y los puntajes de las pruebas 

se deben a la calidad nutricional de las comidas más que a la cantidad de calorías 

consumidas. 

Faught (2017) en su artículo titulado “The association between food insecurity and 

academic achievement in Canadian school-aged children”, tuvo como propósito 

evaluar la relación entre la inseguridad alimentaria y el rendimiento académico en 

niños canadienses en edad escolar. Fue un estudio transversal de niños y padres. 

Se empleó la regresión logística de efectos mixtos. Los resultados obtenidos fueron 

que el 9,8% de los hogares informó de baja seguridad alimentaria; seguridad 

alimentaria muy baja en el 7,1% de los hogares. Los estudiantes de hogares de 

bajos ingresos que informaron una dieta de mala calidad tenían menos 

probabilidades de obtener buenos resultados en la escuela. Los niños que vivían 

en hogares que informaban una seguridad alimentaria muy baja tenían 0 · 65 veces 

más probabilidades (OR = 0 · 65; IC del 95% 0 · 44, 0 · 96) de cumplir con las 

expectativas de lectura y 0 · 62 veces las probabilidades (OR = 0.62; 95% CI 0.45, 

0.86) de cumplir con las expectativas para las matemáticas. Se llegó a la conclusión 

que la inseguridad alimentaria muy baja se asocia con un bajo rendimiento 

académico entre los niños de Nueva Escocia. 

II   MARCO TEÓRICO 
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Villanueva et al. (2020) en su artículo titulado “Hábito y calidad del desayuno; su 

efecto en el rendimiento académico de estudiantes de técnico de nivel superior en 

enfermería”, tuvo como objetivo el estudio de la relación que existe entre el 

rendimiento académico y el desayuno en los estudiantes de Técnico de Nivel 

Superior en Enfermería de la Universidad Adventista de Chile. Fue un estudio de 

enfoque cuantitativo de diseño transversal y de alcance descriptivo y, la población 

agrupo a 39 estudiantes los cuales cursaban lo que se conoce como asignaturas 

troncales en los años 2016 a 2017. A ellos les fue aplicado un cuestionario referente 

a la frecuencia de consumo y hábitos alimenticios. Los resultados obtenidos fueron 

que un 73.5% del alumnado recibió de desayuno cereales por lo menos 4 días a la 

semana, por otro lado, el 54.5% consumía fruta en el desayuno unos 3 días o 

menos a la semana. Los que consumían leche y sus derivados de 3 días/semana 

a eran el 61.7%. La media de calificaciones del rendimiento académico rondaba 

entre el 53.9 a 61.0 de una escala de máx. 100, existiendo alto índice de alumnos 

reprobados en una o más materias que cursaban. Se llegó a la conclusión que no 

se encontró relación de significancia entre el rendimiento académico y la calidad 

del desayuno. 

Ibarra et al. (2019) en su artículo de investigación titulado “Hábitos alimentarios y 

rendimiento académico en escolares adolescentes de Chile”, tuvo como objetivo el 

análisis de la relación entre los hábitos alimentarios y rendimiento académico de la 

población de escolares chilenos. De metodología del tipo descriptivo y diseño 

transversal. Se seleccionó de esta un total de 2 116 estudiantes como muestra. Los 

resultados obtenidos fueron un 59,1% del alumnado que afirmaba recibir 

desayunar, el 94,4% declaró recibir almuerzo, un 58,5% consumía un snack entre 

comidas y un 87,4% dijo tomar la cena. También fue recabado que el 71,4% 

consumía de tres a cuatro comidas diariamente. Un 28,6% señaló que sólo 1 o 2 

comidas a diario. Debe añadirse que quienes declararon consumir 4 comidas a 

diario, alcanzaban medias superiores de forma significativa en los promedios con 

respecto a los cursos de matemática, lenguaje y en la evaluación general. Se llegó 

a la conclusión que quienes presentaron hábitos de alimentación correctos 

evidenciaron mejores rendimientos escolares, lo que realza la importancia de 

promover hábitos saludables en los escolares. 
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Pineda (2017) en su tesis titulada “Relación entre la calidad del desayuno y el 

rendimiento escolar de los adolescentes de una institución educativa particular del 

distrito de Lurín, Lima-Perú en el año 2017”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el rendimiento escolar y la calidad del desayuno de los escolares de 

12 a 14 años de edad que pertenecian a una I.E. del lugar mencionado. Los 

resultados obtenidos fueron  que el mayor porcentaje del 37% consumía desayuno 

de calidad insuficiente, por otro lado, para los rendimientos escolares, un un 43% 

alcanzó el logro previsto y 43% el logro en proceso. Se llegó a la conclusión que no 

habia relación entre el rendimiento escolar y la calidad del desayuno, deduciendo 

entonces que este último no es un factor que determina el rendimiento escolar, 

debido a la existencias de otros factores influyentes. 

Morales y Flores (2019) en su tesis titulada “Relación de la calidad de alimentación 

y rendimiento escolar de estudiantes del nivel secundario que realizan jornada 

escolar completa”, tuvo como objetivo la determinación la conexión entre la calidad 

alimentaria y el rendimiento de escolares del nivel de secundaria que realizaban 

jornada completa escolar. La investigación diseñada de forma no experimental y 

transversal además de abarcar el tipo cuantitativo y correlacional, trabajando con 

una población conformada por 254 estudiantes. Las variables fueron analizadas 

con respecto al último trimestre para cursos como CTA, comunicación, historia Y 

matemáticas. Los resultados obtenidos fueron que de todos los alumnos que 

gozaban de una alimentación de calidad saludable, el 12.60% tenía un buen 

rendimiento escolar, mientras que el alumnado que incluía en su dieta una 

alimentación que necesita cambios y una poco saludable, evidenciaba 

respectivamente el 30.31% y 16.93%, tenía un rendimiento estudiantil regular con 

respecto a los promedios generales.  La conclusión fue que existía relación entre la 

el rendimiento escolar y calidad de la alimentación para los cursos de Matemática, 

Comunicación y CTA, pero esta relación no pudo ser demostrada para la materia 

de Historia. 

Panamá y Medina (2017) en su tesis titulada “Calidad del desayuno y rendimiento 

académico en escolares adolescentes del Colegio Universitario UTN en Ibarra, 

2016-2017”, tuvo como objetivo determinar la relación del rendimiento académico 

y la calidad del desayuno en el Colegio Universitario UTN. La investigación fue de 
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alcance descriptiva, y de diseño transversal y prospectiva; todo esto para una 

muestra que fue formada por 217 alumnos. Los resultados obtenidos fueron que el 

21,66% de del alumnado tomaba desayunos de buena calidad, el 39,17% consumía 

desayunos que podían mejorar respecto a su calidad y el 18,89% o consumía 

desayunos de mala calidad o simplemente no lo consumía. También se observaron 

que, las calificaciones medias aumentaban de forma sistemática conforme 

mejoraba la calidad de los desayunos, desde la media de 7,40 para el grupo de 

desayunos de calidad mala, hasta la media de 7,90 para grupo de desayunos de 

calidad buena. Se llegó a la conclusión que la calidad de los desayunos estaba 

relacionada de forma directa con las calificaciones medias obtenidas. 

Montes et al. (2018) en su artículo de investigación titulado “Rendimiento 

académico y la calidad del desayuno en estudiantes de la Facultad de Bromatología 

y Nutrición Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 2015”, 

tuvo como objetivo de conocer la relación entre el rendimiento académico y calidad 

del desayuno en estudiantes de la facultad señalada al inicio. Se trabajó con una 

muestra de 244 alumnos los cuales rondaban entre los18 a 25 años. Los resultados 

obtenidos fueron que los estudiantes que consumían desayunos de mala calidad 

eran calificados académicamente con rendimientos: aceptable 31,1%, deficiente 

11,1%, y bueno con 1,6%. Mientras que, los que gozaban de desayunos de buena 

calidad tenían rendimientos académicos: aceptable 34,8%, deficiente 11,1%, y 

bueno 11,9%. Además, los estudiantes que recibían desayunos completos 

presentaban rendimientos académicos aceptables para el 4,5% y buenos para el 

2,9%. Finalmente, se llegó a la conclusión que la calidad de los desayunos influyó 

de manera directa en los rendimientos académicos de los estudiantes. 

Salas y Zuñiga (2019) en su tesis titulada “La Alimentación y el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Modalidad Jornada Escolar Completa, de la 

Institución Educativa Agropecuario “José Carlos Mariátegui””, tuvo como objetivo el 

establecimiento de la relación entre la alimentación y el rendimiento académico de 

los estudiantes que cursaban cada uno de los grados de secundaria de la 

institución. La investigación fue postulada bajo el enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y alcance correlacional, aplicándose cuestionarios a la muestra de 

115 estudiantes y además se empleó el análisis de registro de notas para la variable 
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rendimiento. Los resultados obtenidos fueron que el 60% consumían otros 

alimentos, el 20% desayuno y almuerzo y el 20% restante desayuno, almuerzo y 

cena. El 40% consideró que su rendimiento escolar era bueno, el 30% que era 

regular y el 30% restante lo desconocía. Además, el 70% consideró que no 

consumir una alimentación de buena calidad influía en su rendimiento académico, 

el 20%, por el contrario, consideró que el no alimentarse bien no era influyente en 

su rendimiento estudiantil, solo el 10% señalaba desconocer el asunto. Se llegó, 

por tanto, a la conclusión que la relación entre el nivel de alimentación y rendimiento 

académico de los estudiantes fue del tipo positivo y a la vez moderado.  

Senmache (2020) en su tesis titulada “Estado nutricional, hábitos alimentarios y 

calidad del desayuno en el rendimiento académico en los estudiantes de educación 

secundaria de la IEP María de las Mercedes, Nuevo Chimbote–2017”, tuvo como 

objetivo determinar la relación de hábitos de alimentación, calidad del desayuno y 

el estado nutricional en el rendimiento académico de los estudiantes en mención. 

La población estaba formada por 94 alumnos, mientras que la muestra 

seleccionada fue de 53 estudiantes entre hombres y mujeres, los cuales tenían de 

12 a15 años de edad. Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios abarcaron 

las variables de calidad del desayuno y hábitos alimentarios. El análisis llegó a 

resultados de que, para la calidad del desayuno, un desayuno de buena calidad es 

totalmente escaso en toda la muestra estudiantil, el 60,4% recibió un desayuno 

considerado de calidad regular y el 39,6% uno insuficiente. Y mediante la 

evaluación del rendimiento académico, se identificó que ningún miembro de la 

muestra estudiantil había alcanzado el logro satisfactorio de aprendizaje, el 32,1% 

alcanzo un logro medio de aprendizaje, predominando así, con un 60,0%, los 

estudiantes que llegaron a un aprendizaje en proceso y solo el 1,9% refirió no haber 

logrado aprender. Se llegó a la conclusión de la existencia de la relación entre el 

rendimiento académico y la calidad del desayuno. 

Vidal et al. (2020) señalan que, para todos los consumidores, la calidad de los 

alimentos no significa lo mismo. Para algunas personas, la calidad de los alimentos 

se refiere principalmente a la frescura y buenas propiedades organolépticas, en 

especial en olor y sabor. Sin embargo, otras personas valoran más el origen o el 
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método de producción, por lo que para ellos la cadena de suministro de alimentos 

de alta calidad es más corta o se fabrica de forma tradicional. 

Morales y Flores (2019) mencionan que la calidad alimentaria es un aspecto muy 

importante, porque la ingesta de alimentos funciona como un indicador para medir 

la calidad de la alimentación y es un determinante de la nutrición y el bienestar, se 

dice que el consumo adecuado de alimentos se refleja en el estado nutricional de 

las personas, el principal problema alimentario están relacionados con el bajo 

consumo de verduras, frutas, legumbres, productos lácteos y pescado y el alto 

consumo de alimentos industrializados, que nos proporcionan demasiada grasa, 

azúcar y sal. 

La calidad alimentaria se puede definir como “aptitud para el consumo” y como “los 

requisitos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas del 

consumidor’’. La calidad de los alimentos consta de una dimensión objetiva y 

subjetiva. Para formarse un juicio de calidad, los consumidores pueden basarse en 

señales de calidad únicas o en una combinación de señales. Cuando se desconoce 

un atributo de un producto deseable, los consumidores lo infieren a partir de señales 

de calidad, que pueden ser cualquier evidencia o información que los consumidores 

crean que puede predecir el atributo deseado (Haas et al., 2021). 

Huertas y Sandoval (2018) afirman que la calidad de los alimentos, incluye la 

Calidad sensorial subjetiva, en la que están las características sensoriales (visión, 

olfato, gusto, tacto y sonido) y las características de digestivas que las percibimos 

después de consumir los alimentos (pesadez, plenitud, placer, etc.).  La calidad 

nutricional se refiere a la capacidad de la satisfacción de necesidad del cuerpo de 

los alimentos en términos de nutrientes y energía. Esto depende de los 

requerimientos nutricionales específicos, la posición del alimento en la dieta, el 

consumo de diferentes alimentos al mismo tiempo y si existe alimentos que pueden 

cambiar el porcentaje o la actividad de ciertos nutrientes. La calidad higiénica es la 

consistencia de un producto con especificaciones o estándares, su finalidad es 

combatir el fraude y asegurar la salud del producto, los factores a considerar son la 

contaminación, el tratamiento térmico adecuado y las buenas condiciones de 

almacenamiento. La calidad de servicio a la industria le proporciona la estabilidad 

del producto y el tiempo que permanece sin cambios y a los consumidores les 
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brinda la educación para su uso (manzanas para sidra, harina para panificación, 

etc.), novedad y factores psicológicos (consumo). 

Reyes y Canto (2020) mencionan que, sobre el consumo de alimentos reguladores, 

los cuales están representados por los minerales y vitaminas y las obtenemos al 

consumir frutas y vegetales. El organismo no se encarga de su producción por eso 

son considerados esenciales. Forman parte de determinadas funciones, por 

ejemplo, ayudan a que los huesos se fortalezcan, curan las heridas y refuerzan el 

sistema inmunológico. A través del metabolismo convierten los alimentos en 

energía y reparan el daño celular. Álvarez (2018) menciona que los alimentos 

reguladores son básicos para nuestro bienestar, prevenir enfermedades y absorber 

los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Se trata de alimentos que aportan 

fundamentalmente vitaminas y minerales. Estos tienen acción antioxidante y la 

capacidad de regular los procesos metabólicos. Además, hacen que el cuerpo 

pueda utilizar convenientemente el resto de los alimentos: los constructores y los 

energéticos. 

Ruiz (2019) menciona que el consumo de los alimentos constructores consiste en 

alimentos que contienen proteínas, y su función principal es estructural, significa 

que son los elementos fundamentales para construir y mantener nuestro cuerpo, 

debido a que forman parte de músculos, huesos, piel, órganos, sangre, etc. Entre 

los alimentos constructores se encuentran los productos lácteos, huevos, carne, 

pescado, soya, frijoles, garbanzos, lentejas, avena, frutos secos. Troncoso (2019) 

nos dice que los alimentos constructores son importantes porque el organismo no 

puede retener proteínas durante mucho tiempo, por lo que la ingesta diaria de 

proteínas es fundamental para la reparación y construcción de tejidos (uñas, 

cabello, fibras, cartílagos), huesos y músculos. La proteína contenida en los 

componentes básicos es esencial para la producción de glóbulos blancos, que son 

los anticuerpos responsables de proteger el organismo de enfermedades e 

infecciones. Ayudarán a que los músculos se contraigan correctamente cada vez 

que realicen una actividad física. Estimulan el crecimiento de la masa muscular a 

través de los aminoácidos y la composición de los aminoácidos varía de una 

proteína a otra. Forman parte de la producción de enzimas y son hormonas que 

impulsan reacciones químicas en el cuerpo. 
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Da Silva et al, (2018) menciona que el consumo de alimentos energéticos se basa 

en aportar energía al organismo en forma de proteínas, grasas y carbohidratos, 

como también contiene compuestos puntuales, como gingerol, capsaicina o 

cafeína, que pueden aportar energía adicional y aumentar la calidad de nuestra 

mente y cuerpo. La ingesta de alimentos energéticos puede ser diaria, pero 

preferentemente evitarse por la noche, debido a su promoción del estado de 

excitación y alerta que puede interrumpir el sueño, especialmente para aquellos 

que se les dificulta conciliar el sueño. Barrientos et al. (2019) menciona que los 

carbohidratos y las grasas, son los representantes fundamentales, algunos 

ejemplos de alimentos energéticos son los cereales (pan, harinas, arroz y las 

pastas), que por su contenido en fibras es preferible consumirlas en la versión 

integral, (grasas y aceites, dulces, frutos secos, bizcochos, chocolates) que por 

presentar un alto porcentaje de grasa y azúcar se recomienda consumirlas de vez 

en cuando. 

El consumo de comida rápida se refiere a la comida que se puede preparar y servir 

en un corto período de tiempo, como sándwiches, perros calientes, pizzas y 

hamburguesas. El término también se utiliza para definir los alimentos 

proporcionados por los vendedores ambulantes en carritos de comida o camiones. 

Hoy en día, la comida rápida está disponible en todos los países, gracias a las 

características que presenta y de los platos que se suelen servir en los restaurantes 

(Araúz et al., 2019). 

El consumo frecuente de comida rápida también es un problema de salud porque 

la mayoría de las comidas rápidas son ricas en grasas saturadas, grasas trans, 

carbohidratos simples y sodio, todos los cuales son nutrientes asociados con las 

enfermedades cardiovasculares por hipertensión y la diabetes tipo 2 (Shree et al., 

2018). La ciencia avanzada y el urbanismo y el cambio de estilo de vida han ido 

acompañados de una prevalencia del consumo de comida rápida, que ha afectado 

significativamente la salud pública, especialmente en los países en desarrollo 

(Mahmoodabad et al., 2020). 

Un marco de referencia para explicar las percepciones de los consumidores sobre 

la calidad de los alimentos es la Teoría de la utilización de señales de Jerry Olson 

y Jacob Jacoby, donde se argumenta que los consumidores recurren a señales 
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intrínsecas y extrínsecas para inferir la calidad de un producto. Las intrínsecas son 

aquellas que no se pueden cambiar sin alterar las características físicas del 

producto (por ejemplo, color, forma), y las extrínsecas son todas las demás (por 

ejemplo, precio, marca, lugar de venta). A menudo, se encontró que las señales de 

calidad intrínsecas (por ejemplo, sabor, color, frescura) eran mucho más relevantes 

que las externas (precio, marca, empaque) para determinar las percepciones 

generales de calidad de los productos alimenticios por parte de los consumidores 

(Petrescu et al, 2019). 

La Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) desarrollada por Ajzen y Fishbein 

(1980, se citó en Rakhshanderou et al., 2020) se ha utilizado ampliamente para 

examinar las actitudes y creencias asociadas con la elección de alimentos. TPB 

predice la ocurrencia de un comportamiento específico en el que un individuo tiende 

a participar. De hecho, TPB asume que los comportamientos humanos están 

determinados por la intención conductual de consumir comida de buena o mala 

calidad afectada por la actitud, las normas subjetivas y el control conductual 

percibido. En relación al dicho consumo, la actitud estaría conformada por los 

sentimientos personales positivos / negativos sobre el consumo de cierto tipo de 

comida. Las normas subjetivas serían el grado en que un individuo desea respetar 

y seguir las opiniones de los individuos que son importantes para él. El control 

conductual percibido sería las capacidades y creencias percibidas de un individuo 

en el uso o desuso de ese alimento en un entorno determinado. 

Estrada (2018) menciona la coincidencia de diversos autores en que el rendimiento 

académico es el resultado del aprendizaje producido por profesores y estudiantes 

en la interacción durante la enseñanza. Es una medida de la capacidad de 

responder o instruir, que expresa lo que un individuo aprendió como resultado de 

la formación o enseñanza brindada. El rendimiento académico también se 

considera como un producto proporcionado por un estudiante en la escuela, 

generalmente a través del desempeño escolar, depende en gran medida de cómo 

se obtengan los resultados, que se logran en un determinado periodo escolar, en 

los cuales se lleva a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa para conocer si 

se han logrado los objetivos esperados. 
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Ibarra (2019) nos menciona que el rendimiento académico resulta de la interacción 

de múltiples variables, donde el indicador del nivel de educación obtenido es el 

desempeño escolar. En un concepto más holístico, se considera un sistema de 

medición de conocimientos, capacidad cognitiva y desarrollo de capacidades 

académicas, estos sistemas se crean mediante la intervención de estrategias 

educativas y métodos pedagógicos que evalúan los métodos cualitativos y 

cuantitativos de la asignatura. El rendimiento académico de los estudiantes se ve 

afectado por muchos factores, incluidos internos y externos. Desde una perspectiva 

global, establecieron que los factores internos son el género, la motivación y el 

autoconcepto, y los factores externos son la familia, el entorno social y cultural, los 

recursos económicos, la relación con los docentes y los centros educativos. 

Cuadros y Carrasco (2018) mencionan que el rendimiento académico es 

considerado como el resultado del aprovechamiento escolar con respecto a 

diversos objetivos que se tengan. Algunas personas coinciden en que el 

rendimiento académico se puede definir como el éxito o el fracaso de la 

investigación expresado por calificaciones y notas. El rendimiento académico se 

define como el progreso realizado por los estudiantes de acuerdo con las metas 

planificadas del curso, es decir, cuánto y qué tan rápido progresa el estudiante de 

acuerdo con los objetivos planteados, dando los resultados más satisfactorios 

posibles.  

El rendimiento escolar es una variable multideterminada influenciada por factores 

biológicos, cognitivos, emocionales, educativos, socioculturales y económicos, 

entre otros (Dias y Seabra, 2017). 

Córdova (2017) nos menciona que el rendimiento en el área de comunicación se 

refiere a la capacidad y el grado de conocimiento que presentan los estudiantes 

con respecto a la expresión y comprensión oral que lo demuestran al captar las 

ideas generales, la intención comunicativa y al distinguir textos orales poco 

complejos e ideas principales y secundarias, la comprensión de textos que lo 

demuestran al realizar buenas exposiciones así como al expresar los pensamientos 

de forma inferenciada y la producción de textos que se demuestra al escribir 

respetando los elementos formales de un texto y al escribir textos y dar curso a la 

imaginación. 
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Lamana & De la Peña (2018) nos mencionan que el rendimiento en el área de 

matemática es el nivel de conocimiento y la capacidad que tienen los escolares 

para resolver problemas numéricos y operaciones relacionadas con los números; 

geometría; análisis de datos; relaciones, funciones y expresiones algebraicas y 

cálculo. Gonzáles (2016) menciona que las matemáticas son la ciencia de la 

cantidad, la estructura, el espacio y el cambio, de ellas derivan todas las conjeturas 

aceptadas que se basan en los axiomas y teoremas probados. Presenta muchas 

ramas, algunas de las cuales son: teoría de conjuntos, aritmética, álgebra, 

geometría, análisis matemático, topología, etc. El razonamiento lógico y los 

procesos matemáticos, se consideran capacidades relevantes para que los 

estudiantes se desarrollen de manera general. Una buena formación y un excelente 

desarrollo matemático pueden promover el avance de la ciencia, la tecnología y la 

educación social. 

Huarancca (2018) nos menciona que el rendimiento académico en el área de las 

ciencias se refiere a la calidad de enseñanza que se brinda, el nivel de conocimiento 

y aprendizaje que se tiene en el proceso educativo con respecto a los cursos de 

historia que es la ciencia que estudia la vida del ser humano como ser social a lo 

largo del tiempo, la geografía que estudia el medio físico y la relación que tienen 

los seres humanos, la economía cuyo objeto de estudio es el sistema económico, 

el curso de formación ciudadanía y cívica cuyo objetivo es favorecer el desarrollo 

de procesos cognitivos y socioafectivos en el estudiante y todos en conjunto 

permiten que se logre una educación de calidad. 

Mello & Hernández (2019) mencionan que, respecto a los modelos de rendimiento 

académico, se establece la siguiente clasificación: 

a)  Modelos centrados en el alumno: Intentan determinar el impacto de variables 

físicas, fisiológicas y características personales en el rendimiento escolar, tanto 

estático (inteligencia, capacidad, personalidad) como dinámico (motivación, 

actitud, interés) que están más relacionados con el contexto. 

b) Modelos centrados en el contexto: Combinan factores sociales estáticos (origen 

social, cultural y económico) y dinámicos (fuerzas sociales, institucionales y 

culturales) que representan una red de fuerzas ambientales y sociales. 
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c) Modelos pedagógico-didácticos: Intentan determinar las principales variables 

relacionadas con el desempeño a través de las opiniones y evaluaciones de 

estudiantes y docentes, así como las características del trasfondo institucional 

directo (ambiente de aula e interacción personal), y analizan las variables de 

método de su interacción con las habilidades de los estudiantes. 
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III METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo No experimental; como señala Hernández y 

Mendoza (2018) en una investigación no experimental el investigador se limita 

a observar las variables en su entorno natural sin manipularlas, recogiendo 

información de estas para su posterior análisis. 

Además según su finalidad, es de tipo aplicada, pues hace uso del 

conocimiento teórico existente relacionado a las variables calidad alimentaria y 

rendimiento académico para dar solución a la problemática particular que 

aborda la investigación. Elbestawi et al. (2018) nos dice que la investigación 

aplicada se basa básicamente en los resultados técnicos de la investigación 

básica, que se ocupa del proceso de vinculación de teorías y productos. 

Por su naturaleza, la presente investigación es de tipo cuantitativa, pues se 

realizará una contrastación de hipótesis en base a data numérica recolectada 

de la muestra de estudio, a través de instrumentos de investigación diseñados. 

Jian, et al. (2019) mencionan que la investigación cuantitativa tiene como 

finalidad hallar las leyes generales que logren explicar la naturaleza de su 

objeto de estudio partiendo de la observación, la comprobación y la experiencia 

Diseño de investigacion  

Según el diseño planteado para la investigación, la presente tesis es 

transeccional correlacional; Hernández y Mendoza (2018) afirman que en una 

investigación con diseño transeccional correlacional, se recoge información de 

las variables de estudio en un periodo único con el propósito del análisis de las 

relaciones que existen entre éstas. El esquema utilizado es:  
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Dónde:  

  

M         :  Muestra, alumnos de una Institución Educativa, 2021 

r           : Correlación de causalidad de variables 

O1        : Variable independiente, Calidad Alimentaria 

O2        : Variable dependiente, Rendimiento Academico 

 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable independiente (VI): Calidad alimentaria 

Una serie de acciones que permiten que el alimento o la fuente de materia prima 

que necesita se introduzca en el cuerpo humano para realizar sus importantes 

funciones; por lo tanto, una dieta de alta calidad debe ser suficiente, completa, 

armoniosa y adecuada (Morales y Flores, 2019). 

Variable dependiente (VD): Rendimiento  Academico   

Resultado del aprendizaje producido por profesores y estudiantes en la 

interacción durante la enseñanza, es una medida de respuesta o capacidad de 

instruir, que expresa lo que una persona ha aprendido en el proceso de 

enseñanza o formación. (Estrada, 2018). 

Operacionalización de variables: 

Matriz de operacionalización de variables (Anexo N°01)
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3.3 Población muestra, muestreo, unidad de análisis  

Población 

Conformada por los alumnos del 3° grado de primaria de una Institución; 

Educativa, 2021; que ascienden a 40 niños. 

Muestra 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) la muestra de estudio se 

compone por una porción de la población que es representativa de esta, por 

tanto, es posible generalizar los resultados; y la utilidad de la muestra es 

factibilizar la toma de datos representativos de una población amplia, pues 

significará el empleo de menos recursos; sin embargo en los casos que es 

factible recoger datos del 100% de la población, se  recomienda tomar muestras 

censales. 

Por tanto, la presente investigación al tener una población reducida (40 

elementos) se considerará una muestra de tipo censal. 

Muestreo  

Considerando que la muestra será de tipo censal, es decir la muestra de estudio 

es la misma que la población de estudio (100% de la población), no se aplicará 

algún tipo de muestreo para elegir a los elementos de la muestra. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis compuesta de los alumnos del 3° grado del nivel Primaria 

de una Institución Educativa, 2021 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Se considera conveniente para la recopilación de los datos, aplicar los 

siguiente: 

Para la variable de Calidad Alimentaria, se utilizó la encuesta, es una de las 

técnicas de recopilación más utilizadas, aunque cada vez está perdiendo 

credibilidad por el prejuicio de los encuestados (Bernal, 2010).  

Para la variable de Rendimiento Académico se empleó la técnica de análisis 

documental.   

Instrumentos  

Se aplicó el cuestionario, el cual es la acumulación de preguntas, el propósito 

es obtener información y datos de las personas. (Bernal, 2010). Se utilizó el tipo 

de escala Likert con preguntas cerradas, es decir, la escala de respuesta está 

predefinida para que el encuestado pueda elegir, pero no modificar ni aclarar. 

No brinda la oportunidad de hablar sobre el tema o premisa. 

Los ítems pertenecen al tipo de escala Likert, que refleja la fuerza o el 

significado de la particularidad subjetiva, la primera opción (1) es la opción más 

baja, y la opción más alta generalmente permitida (5). 

Previa coordinación, se envió un enlace del cuestionario virtual de manera 

ordenada y coherente la formulación de las preguntas cerradas, claras, certeras 

y objetivo, para que se puedan resolver sin problemas. 

El cuestionario elaborado está relacionado a la variable calidad alimentaria 

(anexo 1); mientras que el instrumento para la medición del rendimiento 

académico es una ficha de recolección de datos (anexo 2) constituida por el 

acta de evaluación integral diseñada por el Ministerio de Educación y aplicada 

por los centros educativos en el nivel primario.   
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Validez y Confiabilidad: 

Validez de constructo 

Se lleva a cabo mediante análisis factorial confirmatorio, cuya validez explica la 

conexión consistente entre la medición del concepto y la medición de otros 

conceptos relacionados teóricamente. Desde un punto de vista científico, esta 

validez se considera la más importante, y combina la evidencia que apoya la 

interpretación del significado de las puntuaciones del cuestionario (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 203) 

Validez de contenido 

Juicio de expertos 

La validez fue formada por el juicio de tres expertos en investigación  

científica, los cuales fueron: 

1. Idiaquez Higa, Carlos Julio, Mg en Gestión Pública 

2. Figueroa Zavaleta, Melody Sabrina, Mg en Gestión Pública 

3. Fuentes Gargurevich, Diandra Carolina, Mg en Gestión Pública. 

La confiabilidad de los instrumentos  

El software estadístico SPSS V23 se utilizará para realizar pruebas piloto en 16 

estudiantes de una institución educativa del nivel primaria en La Libertad 2021, 

con el fin de poder evaluar el coeficiente de consistencia interna en base al Alfa 

de Cronbach y evaluar la aplicación de herramientas en función de las 

características de la población. Para George y Mallery (1995), los resultados 

pueden mostrar diversos niveles de confiabilidad, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Criterios para la interpretación de la confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Muy Baja 0-0,2 

Baja 0,2 – 0,4 

Regular 0,4 – 0,6 

Aceptable 0,6 – 0,8  

Elevada 0,8 - 1 

 

Fuente: George y Mallery (1995)
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3.5 Procedimientos 

Se solicitará la autorización para la aplicación de los instrumentos a la I.E. de 

nivel primaria, adjuntado con la finalidad de la realización del estudio y los 

procesos a llevar a cabo. Con la aprobación correspondiente, además de la 

confirmación del consentimiento informado por parte de los estudiantes, se 

procederá a enviar los enlaces de los cuestionarios redactados de forma 

entendible en Google Forms, para su fácil desarrollo. Las respuestas 

recolectadas serán agrupadas en Excel, luego serán exportadas al software 

estadístico SPSS 26 para su respectivo análisis. 

3.6 Método de análisis de datos 

El método de análisis de dividió tanto descriptiva como inferencial mente. Para 

la estadística descriptiva se usaron tablas y gráficos referentes a la frecuencia 

los cuales permitieron observar la situación real de las variables estudiadas. 

Para la inferencial se aplicó el coeficiente de Pearson con el fin de hallar las 

relaciones existentes o no entre las variables y en conjunto con sus 

dimensiones.  

3.7 Aspectos éticos 

Los aspectos éticos considerados se clasifican en cuatro principios que rigen 

la motivación inherente en todo investigador. 

El principio de autonomía, el cual dirige a actuar respetando las decisiones de 

la población al elegir el ser partícipe de las evaluaciones llevadas en el 

estudio. Este principio se ve además respaldado por el documento del 

consentimiento informado que debe ser expuesto a los participantes de la 

aplicación del instrumento. Miller (2018) menciona que la autonomía es la 

capacidad de las personas para considerar sus metas personales y actuar 

bajo la guía de las decisiones que puedan tomar.  

La veracidad de la información responsabiliza al autor de toda investigación a 

manifestarse en favor de la verdad, a recurrir a fuentes confiables y no variar 

la interpretación original de los resultados contenidos en el estudio. Xu, et al. 
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(2021) afirman que el principio ético de veracidad de información se refiere a 

que, a decir siempre la verdad, no mentir y ni engañar a los lectores con 

información falsa. 

El principio de confidencialidad, resguarda la identidad de los individuos que 

de manera más amable ofrecieron su apoyo a la realización de la recolección 

de datos, además respalda que la información obtenida sea empleada para 

los fines estimados. Surmiak (2018) lo define como ayudar a las personas a 

mantener reservados los derechos morales sobre lo que confían a otros, y que 

otros obtengan la obligación de guardar secretos de la manera 

correspondiente. 

Por último, la beneficencia motiva a todo investigador a actuar a favor de la 

población que sufre de la problemática que captó su preocupación. Sin 

intenciones de perjudicar a cualquiera de los individuos, sino más bien 

generándole mejoras en su calidad de vida. Pratono y Tjahjono (2017) 

menciona que se refiere a la obligación de prevenir o reducir el daño, hacer el 

bien o dar beneficios y ayudar a los demás por encima de los intereses 

personales, es decir, actuar en el mejor interés posible y buscar el bienestar 

de la persona. 
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IV RESULTADOS 

Tabla 1. Calidad Alimentaria 

Calidad Alimentaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 25,00% 

Regular 20 50,00% 

Muy Alto 10 25,00% 

Total 40 100,00% 
 

 

Interpretación: Referente a la variable Calidad Alimentaria se observa que el nivel 

Alto, Muy Bajo y medio no tienen representación porcentual (0%), el nivel Bajo 

representa un 25%, el nivel Regular representa el mayor valor porcentual con un 

valor del 50% y el nivel Muy Alto representa un 25%. Se refleja que la mitad de los 

encuestados tienen una Calidad Alimentaria media con una tendencia a ser Muy 

Alta o caer en un nivel Bajo. 

 

Tabla 2. Consumo de alimentos reguladores 

Consumo de alimentos Reguladores 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 5 12,50% 

Bajo 4 10,00% 

Medio 10 25,00% 

Regular 11 27,50% 

Alto 7 17,50% 

Muy Alto 3 7,50% 

Total 40 100,00% 

 

Interpretación: Se observa que referente a la dimensión de Consumo de alimentos 

reguladores que el nivel Muy Bajo representa el 12,5%, el nivel Bajo representa el 

10%, el nivel Medio representa un 25%, el nivel Regular representa el mayor valor 

porcentual con un 27,5%, el nivel Alto representa el 17,5% y finalmente el nivel Muy 

Alto representa un 7,5%. Esto refleja una tendencia Regular – Media en el consumo 

de alimentos reguladores dado que casi el 50% se encuentra en el rango de estos 

niveles. 
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Tabla 3. Consumo de alimentos constructores 

Consumo de alimentos constructores 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 2 5,00% 
Bajo 6 15,00% 
Medio 8 20,00% 
Regular 15 37,50% 
Alto 4 10,00% 
Muy Alto 5 12,50% 
Total 40 100,00% 

 

Interpretación: Se observa que referente a la dimensión de Consumo de alimentos 

constructores que el nivel Muy Bajo representa el 5%, el nivel Bajo representa el 

15%, el nivel Medio representa un 20%, el nivel Regular representa el mayor valor 

porcentual con un 37,5%, el nivel Alto representa el 10% y finalmente el nivel Muy 

Alto representa un 12,5%. Esto refleja una tendencia Regular – Media en el 

consumo de alimentos reguladores dado que más del 50% se encuentra en el rango 

de estos niveles. 

 

Tabla 4. Consumo de alimentos energéticos 

Consumo de alimentos energéticos 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 3 7,50% 
Bajo 7 17,50% 
Medio 10 25,00% 
Regular 11 27,50% 
Alto 6 15,00% 
Muy Alto 3 7,50% 
Total 40 100,00% 

 

Interpretación: Se observa que referente a la dimensión de Consumo de alimentos 

energéticos que el nivel Muy Bajo representa el 7,5%, el nivel Bajo representa el 

17,5%, el nivel Medio representa un 25%, el nivel Regular representa el mayor valor 

porcentual con un 27,5%, el nivel Alto representa el 15% y finalmente el nivel Muy 

Alto representa un 7,5%. Esto refleja una tendencia Regular – Media en el consumo 

de alimentos reguladores dado que casi del 50% se encuentra en el rango de estos 

niveles. 
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Tabla 5. Consumo de comida rápida 

Consumo de comida rápida 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 2 5,00% 
Bajo 7 17,50% 
Medio 8 20,00% 
Regular 13 32,50% 
Alto 9 22,50% 
Muy Alto 1 2,50% 
Total 40 100,00% 

 

Interpretación: Se observa que referente a la dimensión de Consumo de comida 

rápida que el nivel Muy Bajo representa el 5%, el nivel Bajo representa el 17,5%, el 

nivel Medio representa un 20%, el nivel Regular representa el mayor valor 

porcentual con un 32,5%, el nivel Alto representa el 22,5% y finalmente el nivel Muy 

Alto representa un 2,5%. Esto refleja una tendencia Regular – Media en el consumo 

de alimentos reguladores dado que más del 50% se encuentra en el rango de estos 

niveles con una tendencia al aumento dado el nivel Alto ser el tercer nivel con mayor 

representatividad. 

Tabla 6. Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 2 5,00% 
Bajo 8 20,00% 
Medio 10 25,00% 
Regular 3 7,50% 
Alto 17 42,50% 
Total 40 100,00% 

 

 

Interpretación: Se observa que referente a la Variable Rendimiento Académico 

que el nivel Muy Bajo representa el 5%, el nivel Bajo representa el 20%, el nivel 

Medio representa un 25%, el nivel Regular representa el 7,5%, el nivel Alto 

representa el 7,5% y finalmente el nivel Muy Alto representa el mayor valor 

porcentual con un 42,5%. Esto refleja una tendencia Alta en lo referente al 

rendimiento académico puesto que casi el 42,5% refiere un nivel Alto en cuanto a 

su Rendimiento por notas se refiere. 
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Pruebas de Hipótesis Correlación 

Tabla 7. Correlación Calidad Alimentaria – Rendimiento Académico 

H0: No existe correlación entre las variables Calidad Alimentaria y Rendimiento 

Académico 

H1: Existe correlación entre las variables Calidad Alimentaria y Rendimiento 

Académico 

Correlaciones Calidad Alimentaria – Rendimiento Académico 

 Calidad Alimentaria 

Rendimiento 

Académico 

Calidad Alimentaria Correlación de Pearson 1 0,476** 

Sig. (bilateral)  0,002 

N 40 40 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson 0,476** 1 

Sig. (bilateral) 0,002  

N 40 40 

 

Interpretación: Dado el valor de significancia (p<0.05) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, esto es, existe una correlación entre las 

variables Calidad Alimentaria y Rendimiento Académico, siendo esta una 

correlación moderada dado el coeficiente de correlación de 0,476 
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Tabla 8. Correlación Consumo de alimentos Reguladores – Rendimiento 

Académico 

H0: No existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Reguladores y 

Rendimiento Académico 

H1: Existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Reguladores y 

Rendimiento Académico 

 

Correlaciones Consumo de Alimentos Reguladores – Rendimiento Académico 

 

Consumo de 

alimentos 

reguladores 

Rendimiento 

Académico 

Consumo de alimentos 

reguladores 

Correlación de Pearson 1 0,509** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 40 40 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson 0,509** 1 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 40 40 

 

Interpretación: Dado el valor de significancia (p<0.05) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, esto es, existe una correlación entre la 

dimensión Consumo de alimentos reguladores y Rendimiento Académico, siendo 

esta una correlación moderada dado el coeficiente de correlación de 0,509 
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Tabla 9. Correlación Consumo de alimentos Constructores – Rendimiento 

Académico 

H0: No existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Constructores 

y Rendimiento Académico 

H1: Existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Constructores y 

Rendimiento Académico 

 

Correlaciones Consumo de alimentos Constructores – Rendimiento Académico 

 

Rendimiento 

Académico 

Consumo de 

alimentos 

constructores 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson 1 0,515** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 40 40 

Consumo de alimentos 

constructores 

Correlación de Pearson 0,515** 1 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 40 40 

Interpretación: Dado el valor de significancia (p<0.05) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, esto es, existe una correlación entre la 

dimensión Consumo de alimentos constructores y Rendimiento Académico, siendo 

esta una correlación moderada dado el coeficiente de correlación de 0,515. 
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Tabla 10. Correlación Consumo de alimentos Energéticos – Rendimiento 

Académico 

H0: No existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Energéticos y 

Rendimiento Académico 

H1: Existe correlación entre la dimensión Consumo de alimentos Energéticos y 

Rendimiento Académico 

Correlaciones Consumo de alimentos Energéticos – Rendimiento Académico 

 
Rendimiento 
Académico 

Consumo de 
alimentos 

Energéticos 
Rendimiento Académico Correlación de Pearson 1 0,490** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 40 40 

Consumo de alimentos 
Energéticos 

Correlación de Pearson 0,490** 1 
Sig. (bilateral) 0,001  

N 40 40 

Interpretación: Dado el valor de significancia (p<0.05) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, esto es, existe una correlación entre la 

dimensión Consumo de alimentos energéticos y Rendimiento Académico, siendo 

esta una correlación moderada dado el coeficiente de correlación de 0,490. 
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Tabla 11. Correlación Consumo de comida rápida – Rendimiento Académico 

H0: No existe correlación entre la dimensión Consumo de comida rápida y 

Rendimiento Académico 

H1: Existe correlación entre la dimensión Consumo de comida rápida y Rendimiento 

Académico 

Correlaciones Consumo de comida rápida – Rendimiento Académico 

 
Rendimiento 
Académico 

Consumo de 
comida rápida 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson 1 0,362* 

Sig. (bilateral)  0,022 

N 40 40 

Consumo de comida rápida Correlación de Pearson 0,362* 1 

Sig. (bilateral) 0,022  
N 40 40 

Interpretación: Dado el valor de significancia (p>0.05) se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula, esto es, no existe una correlación entre la 

dimensión Consumo comida rápida y Rendimiento Académico. 
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V DISCUSIÓN 

La alimentación es la base del día a día de todas las personas, siendo los alimentos 

la fuente de energía, el ‘combustible’ que permiten llevar a cabo las actividades que 

realiza cada persona. Por tanto, estos deben contener el valor nutritivo necesario y 

recomendado por las organizaciones competentes. Los niños de primaria que están 

en plena vitalidad, necesitan consumir alimentos que posean la calidad necesaria 

que les permitan tener una vida saludable, sobre todo dado que están en la etapa 

donde generarán los conocimientos bases para su desarrollo académico. Ante esta 

afirmación se planteó el análisis de la conexión entre la calidad alimentaria y el 

rendimiento académico de los estudiantes de una I.E. del nivel primario de La 

Libertad, además de otras cuestiones que se creyeron convenientes evaluar, más 

aún en el Perú, donde las cifras de pobreza persisten, sobre todo, con la situación 

sanitaria actual, lo que en conjunto, conllevan a familias con bajos ingresos se 

alimentan de lo poco que pueden obtener a diario, sin verificar el estado de los 

alimentos o del valor nutricional que estos les brindan. Todo esto, sumado al bajo 

rendimiento académico, dejado en evidente en las evaluaciones anuales que ponen 

a prueba a los estudiantes de diferentes países a nivel mundial, y dejan al Perú en 

los puestos más bajos de las listas. 

Entonces, primero se discutirá la relación entre la variable calidad alimentaria y el 

rendimiento académico. Lo obtenido del análisis de resultados sostuvo que, a partir 

de las pruebas de Rho de Spearman se observó un nivel de significancia de valor 

menor al 0.05, de esta manera, se rechazó la hipótesis nula, y, por lo tanto, fue 

aceptada la hipótesis alterna que indicaba que existía una correlación entre las 

variables Calidad Alimentaria y Rendimiento Académico, siendo, además, esta una 

correlación moderada dado el coeficiente de correlación de 0.476. Coincidió con los 

resultados del presente estudio, Senmache (2020), quien en su investigación 

examinó a una muestra conformada por 53 estudiantes de una I.E. de Nuevo 

Chimbote, cuyas edades oscilaban entre de los 12 a 15 años de edad. El autor al 

analizar las variables calidad de desayuno y el rendimiento académico, se percató 

que el 28,3% de los estudiantes recibían desayuno de regular calidad y además 

presentaban un rendimiento académico con aprendizaje logrado medianamente, 

otro 32,1% con un desayuno de calidad regular mostró un rendimiento académico 
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en proceso de aprendizaje y 34,0% que recibían un desayuno de calidad 

insuficiente presentaban rendimiento académico con aprendizaje en proceso. 

Además, para validar esta relación entre el rendimiento académico y la calidad del 

desayuno, hizo empleo de las pruebas de Chi-Cuadrado, obteniendo un valor de 

correlación del 9.078, con un nivel de significancia de p = 0.011 menor a la 

significancia fijada de 0.05. Por lo que, logró demostrar que existía una relación 

significativa entre la calidad del desayuno y el rendimiento académico. Por el 

contrario, Villanueva et al. (2020) quien aplicó el cuestionario de su investigación a 

39 estudiantes que cursaban asignaturas troncales entre los años 2016-2017 en el 

Nivel Superior en Enfermería de la Universidad Adventista de Chile no pudo 

encontrar una relación significativa entre la media de calificaciones y la calidad del 

desayuno y en las diferentes asignaturas, aun así, consideró que no era posible 

descartar de forma general que la calidad del desayuno o el omitir el mismo no 

llegue a alterar el rendimiento de los estudiantes a nivel académico, puesto que, 

asegura que la calidad de los alimentos puede afectar el desarrollo de los procesos 

cognitivos. Ibarra et al. (2019), por el contrario, si concluyó en una relación, al 

estudiar a una población comprendida por alumnos de los niveles de primer a cuarto 

grado de enseñanza media de una escuela de Chile, los cuales rondaban entre las 

edades de 14-18 años. Fueron tomados en cuenta los hábitos por medio de un 

recordatorio de 24 horas, además de los promedios obtenidos de forma general y 

en cursos como matemática y lenguaje, sumado a algunas pruebas estándar. Fue 

así como notó que ante correctos hábitos alimentarios se presenciaba un mejor 

rendimiento escolar; esto permitió que señalará que era fundamental la promoción 

de hábitos de vida saludable en los individuos de la comunidad escolar. Sin 

embargo, Pineda (2017) al tomar como muestra a cierta cantidad de adolescentes 

de 12 y 14 años de una I.E. Particular del distrito de Lurín, dedujo por sus resultados 

que no existía relación entre la calidad del desayuno y el rendimiento escolar de los 

individuos analizados. Morales y Flores (2019), también evaluaron las condiciones 

existentes de calidad de alimentación y rendimiento escolar de estudiantes, en este 

caso, del grado de secundaria que realizaban una jornada completa académica en 

el último trimestre del periodo 2018. Las áreas que se tomaron en cuenta para el 

análisis del rendimiento fueron las de historia, matemática, historia, comunicación 

y CTA. Resultó que los estudiantes que tenían una calidad de alimentación 
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saludable, solo el 12.60% poseía un buen rendimiento escolar. Mientras que de los 

estudiantes que necesitaban cambios para obtener una buena calidad de 

alimentación y los que vivían arraigados en hábitos poco saludables, se observó 

que, el 30.31% y el 16.93% respectivamente, tenían rendimientos escolares 

regulares en el promedio a nivel general. Lograron concordar con lo expuesto en 

las correlación del objetivo general de este estudio, Panamá y Medina (2017), 

quienes con el apoyo de una muestra que incluía a 217 escolares adolescentes del 

Colegio Universitario UTN en Ibarra demostraron el aumento significativo de la 

media a medida que avanzaba crecientemente la calidad del desayuno, a partir de 

una media de 7,40 para el grupo de desayuno de mala calidad, hasta llegar a una 

media de 7,90 para el grupo que recibía un desayuno de buena calidad. Fue así 

que logro conformar que la calidad del desayuno estaba relacionada de forma 

directa con la calificación media obtenida. Montes et al. (2018) trabajó con 

estudiantes de grados superiores que asistían a la Facultad de Bromatología y 

Nutrición de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho. 

Ellos encontraron que los estudiantes que ingerían desayunos de mala calidad 

poseían un rendimiento académico bueno 1,6%, aceptable 31,1% y deficiente 

11,1%. Para los universitarios que, si podían costearse un desayuno de buena 

calidad, el rendimiento académico se exhibía como bueno para el 11,9%, aceptable 

34,8% y deficiente 11,1%. Además, los que consumían de un desayuno completo 

estaban calificados como bueno 2,9% y aceptable 4,5% con respecto a la variable 

rendimiento académico. Como últimos resultados de los antecedentes obtenidos, 

para comparar en la presente discusión se valoró la investigación de Salas y Zuñiga 

(2019), quienes evaluaron a 115 estudiantes de jornada escolar completa, de todos 

los grados de secundaria, es decir, de primero a quinto, de la Institución Educativa 

Agropecuario “José Carlos Mariátegui”. El 70% consideró que al no alimentarse 

bien influiría en su rendimiento escolar, el 20% consideró, lo contrario, que el no 

alimentarse bien no influía en su rendimiento escolar y el grupo restante que 

conformaba el 10% afirmaba desconocer del asunto. A pesar de eso, los autores 

lograron llegar a la conclusión de que entre los niveles de alimentación y 

rendimiento académico si existía una relación, la cual era del tipo positiva y se 

respaldaba en un coeficiente moderado. Por lo observado a partir de los distintos 

resultados en base a la correlación de las variables, es posible afirmar, que la 
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mayoría de ellas, concuerdan en una relación, sin embargo, esto también depende 

factores externos, como el nivel socioeconómico, los colegios estudiados, tanto 

públicos y privados, los niveles de educación y el entorno en el que viven. Haciendo 

de este, un tema de relevancia en todos los sectores posibles, y que requiere 

estudio dependiendo del enfoque manejado. 

Ahora se hará referencia a la variable calidad alimentaria, de la que se obtuvo que 

los estudiantes de primaria evidenciaban un nivel predominantemente Regular, con 

un 50%. Seguido por un nivel Muy Alto del 25%, la misma cantidad que se obtuvo 

para un nivel Bajo (25%), mientras que los niveles Alto, Muy Bajo no parecieron 

representar al alumnado, obteniendo un calor porcentual del 0%. Por lo tanto, 

quedó reflejado que la mitad de los encuestados tenía una Calidad Alimentaria 

media con una tendencia a ser Muy Alta o caer en un nivel Bajo. Senmache (2020), 

por su parte, con respecto a la calidad del desayuno, determinó que ningún 

estudiante recibía un desayuno de buena calidad, mientras que, el 60,4% recibía 

desayuno de calidad regular y el 39,6% uno de calidad insuficiente. Si bien los 

resultados no siguen el mismo patrón, la predominancia de una calidad alimentaria 

regular es evidente. De acuerdo al panorama visualizado por Pineda (2017), el 

porcentaje más alto que era de 37% correspondía a estudiantes que consumían un 

desayuno considerado de calidad insuficiente. Morales y Flores (2019), consideró 

otra escala de medición, al evaluar a los adolescentes que cursaban el nivel 

secundario obtuvo resultados que le permitieron exponer que el 51.57% de ellos 

tenía una calidad de alimentación que necesita cambios, el 25.20% poseía una 

calidad de alimentación poco saludable y el menor porcentaje del 23.23% 

correspondió a los estudiantes que tenían una calidad de alimentación saludable. 

Para Panamá y Medina (2017), los resultados fueron mínimamente mejores dado 

que de la muestra seleccionada del alumnado, el 21,66% recibía un desayuno de 

buena calidad, el 39,17% consumía un desayuno de calidad que podía ser mejora 

y el 18,89% ingería alimentos de mala calidad o no simplemente no los consumía. 

Montes et al. (2018) en los estudiantes universitarios, en los que midió esta variable, 

obtuvo que la calidad del desayuno para el 7.79% significaba tomar un desayuno 

completo; el 13.11%, por el contrario, desayunaba alimentos de mala calidad; el 

18.03% obtenía un desayuno de buena calidad, el 29.92% podía obtener una 

mejora en lo que respecta al desayuno y el 31.15% un desayuno insuficiente si se 
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refiere a calidad. Por último, Salas y Zuñiga (2019) evaluaron esta variable según 

las tres comidas básicas, donde el 60% afirmó consumir otros alimentos, el 20% el 

desayuno y el almuerzo y el 20% restante, las tres comidas, es decir, desayuno, 

almuerzo y cena. Frente a estos resultados, es posible afirmar que el variable 

depende de diversos factores, en algunos casos los resultados fueron regulares, 

como en el de la presente, mientras que otros obtuvieron resultados más 

alentadores con alimentaciones de calidad; sin embargo, también fue posible 

mostrar que existen casos donde predomina la mala alimentación, lo que es 

preocupante y alarmante a la vez, requiriendo un apoyo de diversos focos como el 

familiar y el del gobierno. 

Finalmente, el necesario mencionar la segunda variable, rendimiento académico. 

Donde se notó una preponderancia para el nivel Muy Alto, dado que se obtuvo la 

aceptación del 42.5% de la muestra. Seguido, lejanamente por un 25% en el nivel 

medio, un 20% en el nivel bajo, un nivel regular del 7.5%, así como de nivel alto. Y 

muy atrás el nivel muy bajo con el 5%. Esto reflejó una tendencia Alta en lo referente 

al rendimiento académico puesto que casi el 42,5% refiere un nivel Alto en cuanto 

a su rendimiento por notas se refiere. Senmache (2020) quien también se refirió a 

esta variable, no pudo señalar lo mismo dado que ningún estudiante alcanzó el 

aprendizaje de logro satisfactorio, lo que si fue factible fue el identificar que el 32,1% 

de los alumnos lograron un aprendizaje medio, el 60,0% un aprendizaje en proceso 

y el 1,9% no logro el aprendizaje anhelado en las currículas. Villanueva et al. (2020) 

en cuanto al rendimiento académico halló que  la media de calificaciones variaba 

en el rango entre el 53.9 a 61.0 (escala 1-100 puntos), es decir, un nivel regular, 

con altas tasas de alumnos reprobados de 1 o más veces en las asignaturas 

cursadas. Pineda (2017), por su parte, si coincidió con los resultados del estudio, 

dado que los porcentajes más altos se situaban en un “logro previsto”,43%, y “en 

proceso” para la misma cantidad de 43%. Acabando esta discusión con lo expuesto 

por Morales y Flores (2019), quien halló en su caso, una preponderancia en nivel 

regular dado que el 55.91% presentó ese nivel de rendimiento escolar, un 37.01% 

de los estudiantes podía ser considerado en un rendimiento escolar bueno, solo un 

3.54% de estudiantes tuvo un rendimiento deficiente y el mismo porcentaje de 

3.54% evidencio un rendimiento muy bueno. Con esta variable, si bien fue posible 

realizar una contrastación de resultados, no se hallaron tendencias, lo que se 
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asume es debido al resto de variables que influyen en el rendimiento académico 

que son múltiples, como la relación de familia, la enseñanza impartida en el mismo 

colegio, los casos de bullying, entre otros. Además, es necesario añadir que los 

diferentes niveles de educación (primaria, secundaria, universidad) presentan 

diversos grados de dificultad y evaluaciones lo que dificulta y propone un análisis 

de esta variable en poblaciones de edades más cercanas. 

Es así, como se concluye la discusión, sin olvidarse mencionar, que no fue posible 

el discutir los objetivos específicos, así como las dimensiones valoradas en esta 

investigación, debido a la falta de resultados similares de los antecedentes. 

Alentando así, a que se realicen más estudios referentes al tema que permitan 

evaluar las informaciones no contrastadas y llenar los vacíos de conocimiento aun 

existentes.  
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VI CONCLUSIONES 

• Existe de una correlación moderada entre Calidad alimentaria y Rendimiento 

académico, esto basados en el nivel de significancia Rho de Pearson 

(p<0,05), donde el coeficiente de correlación fue de 0,476 

• Existe de una correlación moderada entre Consumo de alimentos 

Reguladores y Rendimiento académico, esto basados en el nivel de 

significancia Rho de Pearson (p<0,05), donde el coeficiente de correlación 

fue de 0,509 

• Existe de una correlación media entre Consumo de alimentos Constructores 

y Rendimiento académico, esto basados en el nivel de significancia Rho de 

Pearson (p<0,05), donde el coeficiente de correlación fue de 0,515 

• Existe de una correlación media entre Consumo de alimentos Energéticos y 

Rendimiento académico, esto basados en el nivel de significancia Rho de 

Pearson (p<0,05), donde el coeficiente de correlación fue de 0,490 

• No existe una correlación entre Consumo de comida rápida y Rendimiento 

académico, esto basados en el nivel de significancia Rho de Pearson 

(p>0,05). 
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VII RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que el Estado siga apoyando de manera más efectiva e 

involucrada en los programas que benefician la calidad alimentaria de los 

estudiantes de las diversas instituciones educativas, de manera que se eviten 

las enfermedades alimentarias como la anemia y disminuyan las infecciones e 

intoxicaciones de muchos menores por ingerir productos en mal estado. 

• Se recomienda que el Estado, evalué las currículas actuales de los estudiantes, 

de forma que puedan mejorar las estrategias y temáticas enseñadas en beneficio 

al alumnado.  

• El Estado debe evaluar tanto a los docentes como al alumnado porque no 

pueden ser formados excelentes alumnos sin el apoyo de excelentes 

educadores capacitados en las áreas que imparten, evitando así los actos de 

nombramiento ilegítimos.  

• Los docentes deben velar por el rendimiento satisfactorio de sus estudiantes, 

deben cederlos todos sus conocimientos, dado que ellos son el futuro del país. 

Y cuando ven que estos tienen dificultades deben de plantearse nuevas 

estrategias didácticas y también el asesorar a los padres que apoyen en la 

educación de sus hijos en casa, como un refuerzo que ayude mejoras al 

rendimiento académico mencionado. 

• Los padres deben mantenerse al tanto de lo que consumen sus hijos a diario, y 

enseñarles que una dieta saludable y de calidad es la base de una vida con 

salud. Además, deben guiarlos en sus estudios, apoyando en lo que se les sea 

posible, con la finalidad que puedan completar sus estudios académicos.
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ANEXO 

Anexo N°01: Matriz de Operacionalización de Variables 
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ANEXO N°02: Matriz de Consistencia  
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ANEXO N°03: Instrumento Cuestionario de Calidad Alimentaria 

 

 

 

Género M F Edad

> 2 al día 1 al día
4-6 a la 

semana

2 - 3 

semana

1 vez a la 

semana

Ocasional o 

nunca

1 Consumo de verduras (1 porción)

2 Consumo de frutas (1 unidad)

3 Consumo de leche o derivados

4 Consumo de menestras (1 porción)

5 Consumo de pescado (1 fi lete)

6 Consumo de pollo (1 presa)

7 Consumo de huevo de gallina (1 unidad)

8
Consumo de res, hígado, sangrecita 

(1porción)

9 Consumo de pan (1 unidad)

10
Consumo de cereales y tubérculos (1 

porción)

11
Consumo de alimentos fuentes de grasas 

buenas: aceitunas, palta, pecanas, maní, 

nueces (1 porción)

12
Consumo de postres: tortas, pie, churros, 

pionono o helados

13
Consumo de golosinas: chocolates, galletas 

rellenas (1 paquete)

14
Consumo de hamburguesa / hotdog/ pollo 

broaster / pizza (1 unidad)

15
Consumo de snacks: papitas, chizitos, 

doritos, etc. (1 paquete)

16 Consumo de gaseosas ( 1 vaso)

Frecuencia de consumo

Consumo de 

comida rápida

Estimado (a) estudiante, el presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos, por lo que le solicito se sirva llevar el 

formulario marcando con una X sobre su consumo habitual de los alimentos mencionados durante el último mes.

Nombre y apellido

Consumo de 

alimentos 

reguladores

Consumo de 

alimentos 

constructores

Consumo de 

alimentos 

energéticos

Alimentos
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ANEXO N° 04: Instrumento de recolección de datos relacionado con el Rendimiento académico 
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ANEXO N° 05: Análisis de Confiabilidad 

 

 Confiabilidad General 

Estadísticas de fiabilidad General 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,975 16 

La tabla 1 muestra el resultado del Alpha de Cronbach general, siendo este de 

0,975, lo cual describe una confiabilidad elevada y este puede ser usado en la 

investigación 

 

 Confiabilidad dimensión Consumo de alimentos reguladores 

Estadísticas de fiabilidad Consumo 
de alimentos reguladores  

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,881 3 

 

La tabla 2 muestra el resultado del Alpha de Cronbach de la dimensión Consumo 

de alimentos reguladores, siendo este de 0,881, lo cual describe una confiabilidad 

aceptable y este puede ser usado en la investigación 

 

 Confiabilidad dimensión Consumo de alimentos constructores 

Estadísticas de fiabilidad Consumo 
de alimentos constructores 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,926 4 

La tabla 3 muestra el resultado del Alpha de Cronbach de la dimensión Consumo 

de alimentos constructores, siendo este de 0,926, lo cual describe una confiabilidad 

elevada y este puede ser usado en la investigación 
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 Confiabilidad dimensión alimento energéticos 

Estadísticas de fiabilidad Consumo 
de alimentos energéticos 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,864 4 

La tabla 4 muestra el resultado del Alpha de Cronbach de la dimensión Consumo 

de alimentos energéticos, siendo este de 0,864, lo cual describe una confiabilidad 

elevada y este puede ser usado en la investigación. 

 

 Confiabilidad dimensión Consumo de comida rápida 

Estadísticas de fiabilidad Consumo de 
comida rápida 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,934 4 

La tabla 5 muestra el resultado del Alpha de Cronbach de la dimensión Consumo 

de comida rápida, siendo este de 0,934, lo cual describe una confiabilidad elevada 

y este puede ser usado en la investigación 
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ANEXO N°06: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N°07: Base de datos prueba piloto variable Calidad Alimentaria 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 4 5 4 5 4 4 6 4 6 6 5 5 5 5 5 4 

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

3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 

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

5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 4 4 4 6 

6 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 

7 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

8 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

9 6 5 6 5 4 4 6 4 4 4 6 5 5 5 6 4 

10 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 

11 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 

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

13 5 4 5 6 6 4 6 5 6 5 4 6 4 4 5 4 

14 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

15 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

16 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

17 4 5 4 6 5 4 6 5 4 5 4 6 6 6 6 4 

18 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

19 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

20 1 3 1 3 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 
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ANEXO N°08: Base de datos prueba piloto variable Rendimiento Académico 

N° Matemáticas Comunicación Arte 
Personal 

Social 
Educación 

Física 
Educación 
Religiosa 

Ciencia y 
Ambiente 

Promedio 

1 14 18 20 16 14 14 20 17 

2 17 17 20 14 16 18 15 17 

3 7 10 2 9 8 3 3 6 

4 9 12 13 9 12 13 12 11 

5 14 14 15 19 16 20 17 16 

6 17 14 18 18 19 17 15 17 

7 6 4 3 10 9 9 1 6 

8 10 11 10 12 10 9 11 10 

9 16 15 15 16 15 15 14 15 

10 14 20 14 16 15 20 18 17 

11 6 5 10 9 7 1 4 6 

12 11 9 9 12 11 10 9 10 

13 19 14 18 19 17 14 18 17 

14 15 18 20 16 14 14 16 16 

15 4 8 3 4 8 10 7 6 

16 11 9 11 11 10 11 13 11 

17 18 17 19 18 20 14 16 17 

18 19 16 19 14 20 15 15 17 

19 6 4 4 5 4 6 10 6 

20 11 13 9 13 9 12 9 11 
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ANEXO N°09: Base de datos variable Calidad Alimentaria 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 4 5 4 5 4 4 6 4 6 6 5 5 5 5 5 4 

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

3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 

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

5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 4 4 4 6 

6 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 

7 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

8 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 

9 6 5 6 5 4 4 6 4 4 4 6 5 5 5 6 4 

10 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 

11 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 

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

13 5 4 5 6 6 4 6 5 6 5 4 6 4 4 5 4 

14 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

15 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

16 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

17 4 5 4 6 5 4 6 5 4 5 4 6 6 6 6 4 

18 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

19 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

20 1 3 1 3 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 

21 4 5 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 4 6 4 6 
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22 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

23 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

24 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 

25 5 6 4 6 6 5 5 5 4 5 5 4 4 5 6 4 

26 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

27 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 

28 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 

29 6 5 5 6 6 4 6 4 5 6 6 5 4 5 6 4 

30 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

31 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 

32 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 1 

33 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 6 5 6 6 4 

34 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 

35 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

36 1 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 

37 5 4 6 4 5 4 4 5 6 4 4 6 5 6 5 5 

38 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

39 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

40 3 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 
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ANEXO N°10: Base de datos variable Rendimiento Académico 

N° Matemáticas Comunicación Arte 
Personal 

Social 
Educación 

Física 
Educación 
Religiosa 

Ciencia y 
Ambiente 

Promedio 

1 14 18 20 16 14 14 20 17 

2 17 17 20 14 16 18 15 17 

3 7 10 2 9 8 3 3 6 

4 9 12 13 9 12 13 12 11 

5 14 14 15 19 16 20 17 16 

6 17 14 18 18 19 17 15 17 

7 6 4 3 10 9 9 1 6 

8 10 11 10 12 10 9 11 10 

9 16 15 15 16 15 15 14 15 

10 14 20 14 16 15 20 18 17 

11 6 5 10 9 7 1 4 6 

12 11 9 9 12 11 10 9 10 

13 19 14 18 19 17 14 18 17 

14 15 18 20 16 14 14 16 16 

15 4 8 3 4 8 10 7 6 

16 11 9 11 11 10 11 13 11 

17 18 17 19 18 20 14 16 17 

18 19 16 19 14 20 15 15 17 

19 6 4 4 5 4 6 10 6 

20 11 13 9 13 9 12 9 11 

21 16 17 15 18 17 15 14 16 
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22 14 15 16 19 14 14 19 16 

23 7 5 9 2 3 5 5 5 

24 10 13 11 10 13 13 11 12 

25 20 16 14 16 15 18 17 17 

26 15 17 19 17 16 16 15 16 

27 8 2 2 1 10 10 3 5 

28 9 12 10 13 9 10 9 10 

29 17 15 17 16 16 17 20 17 

30 20 16 16 14 18 18 19 17 

31 8 5 4 6 2 1 3 4 

32 9 13 11 12 9 9 12 11 

33 20 16 17 20 18 14 16 17 

34 17 14 17 18 17 19 15 17 

35 10 9 7 6 5 2 6 6 

36 10 12 11 12 13 11 9 11 

37 15 17 14 17 19 15 17 16 

38 16 20 19 15 17 16 17 17 

39 3 5 4 2 6 1 3 3 

40 11 13 10 9 12 12 10 11 
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ANEXO N°11: Figuras 

  

Figura 7. Calidad Alimentaria 

 

 

 
 

Figura 8. Consumo de Alimentos Reguladores 
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Figura 9. Consumo de Alimentos Constructores 

 

 

 

Figura 10. Consumo de Alimentos Energéticos  
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Figura 11. Consumo de Comida Rápida 

 

 

 

Figura 12. Rendimiento Académico 

 

 
 

 

 

 


