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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la seguridad 

alimentaria con el estado nutricional en escolares de la I.E. Horacio Zevallos 

Gámez, Trujillo, 2022. Fue un estudio de tipo básico, diseño no experimental, de 

corte transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 245 

estudiantes de 4to y 5to de primaria, donde la muestra fue 145 estudiantes. El 

instrumento utilizado fue la versión corta del Módulo de Encuesta de Seguridad 

Alimentaria de los Hogares (HFSSM), asimismo, se hizo uso de las tablas de 

valoración nutricional de la OMS 2007 para la evaluación del estado nutricional y 

se utilizó el software SPSS versión 26.0 para establecer la relación de las variables 

mediante la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel de significancia de 0,05 

y los coeficientes de correlación Tau-b de Kendall y Tau-c de Kendall. Se identificó 

que la inseguridad alimentaria de las familias abarca el 54.5%, además; el 2.8% de 

los escolares tuvieron talla baja y delgadez en cada indicador, el 26.9 y 9.7% 

tuvieron sobrepeso y obesidad respectivamente donde en el sexo femenino el 

sobrepeso fue más predominante con 29.1% a comparación del 23.7% en los 

varones. Se pudo determinar que existe una relación altamente significativa entre 

la seguridad alimentaria con el estado nutricional en los escolares. Se concluyó 

que, mientras menor sea la seguridad alimentaria, habrá mayor índice de 

sobrepeso en el sexo femenino en el indicador IMC/edad y mientras mayor sea la 

seguridad alimentaria habrá mayor tendencia a una talla normal para la edad. 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, estado nutricional, estudiantes, alimentos 

(DeCS-Biblioteca Virtual/OPS/OMS/BIREME) 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between food security 

and nutritional status in schoolchildren from the I.E. Horacio Zevallos Gámez, 

Trujillo, 2022. It was a basic type study, non-experimental design, cross-sectional 

and correlational. The population consisted of 245 4th and 5th grade students, 

where the sample was 145 students. The instrument used was the short version of 

the Household Food Security Survey Module (HFSSM), likewise, the WHO 2007 

nutritional assessment tables were used for the evaluation of nutritional status and 

the SPSS version 26.0 software was used. to establish the relationship of the 

variables using the Chi-square statistical test with a significance level of 0.05 and 

the Kendall's Tau-b and Kendall's Tau-c correlation coefficients. It was identified that 

the food insecurity of families covers 54.5%, in addition; 2.8% of the schoolchildren 

had short stature and thinness in each indicator, 26.9 and 9.7% were overweight 

and obese respectively where in the female sex overweight was more predominant 

with 29.1% compared to 23.7% in males. It was possible to determine that there is 

a highly significant relationship between food security and nutritional status in 

schoolchildren. It was concluded that the lower the food security, the higher the rate 

of overweight in females in the BMI/age indicator, and the higher the food security, 

the greater the tendency to have a normal height for age. 

Keywords: Food security, nutritional status, students, foods (DeCS- Virtual Library 

/OPS/OMS/BIREME) 
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I. INTRODUCCIÓN

Aproximadamente de los 2 370 millones de personas que viven con cierto grado de 

inseguridad alimentaria ya sea moderada o grave, la mitad de ellos se encuentra 

en Asia, la tercera parte se encuentra en África lo que en números se traduce a 799 

millones de personas y a nivel de Latinoamérica y el Caribe 267 millones de 

personas. Es por ello que, mundialmente, casi una de cada tres personas tuvo 

complicaciones para acceder a alimentos en el año 2020. Casi el 40% de aquellas 

personas (lo que representa un 11,9% mundialmente) manifestaron inseguridad 

alimentaria grave. En 2020, aproximadamente 180 millones de la población mundial 

tuvieron un incremento de inseguridad alimentaria a comparación del 2019.1

La inseguridad alimentaria ha ido ganando terreno progresivamente, es por ello 

que, en el año 2019 alrededor de 191 millones de habitantes de Latinoamérica se 

afectaron de forma moderada y severa. De esa cantidad, 57,7 millones no tuvieron 

los suficientes alimentos, afrontaron hambre o llevaban sin ingerir alimentos más 

de un día.2 En México seis de cada diez hogares lo cual equivale al 59.1% tienen 

inseguridad alimentaria lo que números es igual a 20 734 000 hogares.3

En el Perú, la información que mencionó el Programa Mundial de Alimentos (WFP) 

dispuso relevante lo siguiente: En el 71% de la población se disminuyó los ingresos 

económicos debido al incremento de casos de COVID-19 durante la pandemia; 

donde el 78% refirió complicaciones para poder adquirir alimentos, ya sea porque 

los alimentos no estaban disponibles o por motivos de precios; el 75% mencionó 

que el precio de los alimentos se encontraban incrementados; solo el 50% afirmó 

que siempre hubo disponibilidad de comida y por último,  un 20%  mencionó haber 

consumido una sola comida (13%) o ninguna el día anterior (7%). Se estima que 

3.5 millones de la población peruana podrían estar en un grado de inseguridad 

alimentaria grave.4

Para el año 2018 se evidenció que el 24% de la totalidad de la población peruana, 

viven en 937 distritos con un alto grado de vulnerabilidad a que sufran inseguridad 

alimentaria ante la presencia de algún fenómeno natural. Las regiones con la mayor 

cantidad de centros poblados que estaban en las secciones con mayor 

vulnerabilidad ya sea elevada o muy elevada son: Cajamarca (3,582), Puno (2,782), 

Cusco, Ancash, Piura, y Huánuco, lo cual hace un total del 58% de centros poblados 
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vulnerables, además, en La Libertad se hallaron 1319 centros poblados 

considerándolo como una región de vulnerabilidad media. Por otro lado, en Trujillo 

el 2 % de la población es rural lo cual junto al distrito de El Porvenir, tienen un nivel 

medio de vulnerabilidad a inseguridad alimentaria frente a fenómenos naturales.5

Entre agosto y noviembre del año 2021, se identificó que a nivel nacional existe un 

10.7% de seguridad alimentaria, 38.3% seguridad alimentaria moderada, 47.5 % 

inseguridad alimentaria moderada y 3.5% inseguridad alimentaria severa. Por otro 

lado, las cinco regiones con mayor porcentaje de esta inseguridad fueron: 

Ayacucho con 67.3%, Apurímac con 66.9%, Cusco con 64.6%, Puno con 61.5% y 

Ancash con 59.8%. Mientras que La Libertad se situaba en 47.9% de inseguridad 

alimentaria.6

Es así que se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación 

entre la seguridad alimentaria con el estado nutricional en niños escolares de la I.E. 

Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022? 

La importancia de este proyecto radica en poder medir la seguridad alimentaria y 

relacionarla con el estado nutricional en niños escolares ya que la niñez es una 

etapa vulnerable a sufrir diversos problemas relacionado a su estado nutricional, 

además, la familia juega un rol muy importante dentro del hogar y también en la 

adecuada alimentación de los escolares, por ende, el adecuado conocimiento de 

las falencias en los hogares en cuanto a su nivel de seguridad alimentaria podría 

establecer un mejor conocimiento acerca de su situación. Por otra parte, se 

fundamenta que la presente investigación se realice en la ciudad de Trujillo y en un 

colegio del distrito del porvenir al encontrarse ambos en un nivel medio de 

vulnerabilidad de inseguridad alimentaria. 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación de la 

seguridad alimentaria con el estado nutricional en escolares de la I.E. Horacio 

Zevallos Gámez, Trujillo, 2022. Así también como objetivos específicos: 

Indicar las características de las familias de los escolares de la I.E. Horacio Zevallos 

Gámez, Trujillo, 2022. 

Identificar el nivel de seguridad alimentaria de las familias de los escolares de la 

I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022.
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Evaluar el estado nutricional de los escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, 

2022. 

Identificar la relación de la seguridad alimentaria con el estado nutricional en 

escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022. 

Es por ello que se formuló la siguiente hipótesis: 

H1: Existe relación entre la seguridad alimentaria y el estado nutricional en 

escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022. 

Ho: No existe relación entre la seguridad alimentaria con el estado nutricional en 

escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022. 

II. MARCO TEÓRICO

Belachew y Tewabe 7 tuvieron como objetivo determinar los factores de riesgo que 

podrían conducir a la insuficiencia ponderal, el retraso del crecimiento y la 

emaciación entre los niños en edad escolar de Mecha, al noroeste de Etiopía, junto 

con su magnitud. Su investigación fue transversal teniendo como referencia a la 

comunidad en Mecha, al noroeste de Etiopía, del 1 de abril de 2018 al 15 de junio 

de 2018. El estudio estuvo conformado por 422 niños en edad escolar. El peso 

disminuido, la emaciación y el retraso del crecimiento fue del 5,8%, 10,8% y 11,6%, 

respectivamente. El inadecuado acceso a la alimentación del escolar se asoció con 

un mayor nivel de insuficiencia ponderal y se afirmó que una menor alimentación 

puede conllevar a una emaciación.

Muller et al. 8 tuvieron como objetivo estimar el estado nutricional de los niños 

menores de cinco años y el nivel de seguridad de familias atendidas por el programa 

de transferencia monetaria Bolsa Familia (PBF), en tres Unidades de Salud de la 

Familia (USF) en Porto Alegre, Brasil y su asociación con variables 

socioeconómicas. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario 

socioeconómico, evaluación antropométrica y aplicación de la Escala Brasileña de 

Inseguridad Alimentaria (EBIA). Se realizaron análisis descriptivos y pruebas de 

chi-cuadrado. La frecuencia de inseguridad alimentaria fue del 89,1%; el 4,5% y el 

9,1% de los niños tenían baja estatura y sobrepeso/obesidad, respectivamente.
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Sansón 9 tuvo como objetivo examinar en hogares rurales colombianos la 

asociación entre diferentes niveles de severidad de la inseguridad alimentaria 

familiar y la presencia de la doble carga de malnutrición. En total, 2350 parejas 

madre-hijo viviendo en el mismo hogar. El 62% de los hogares tenía inseguridad 

alimentaria y la presencia de la doble carga de malnutrición estaba presente en el 

7,8 % de los hogares. La inseguridad alimentaria moderada (OR: 2,39; 95 % IC 

(1,36; 4,21)) y severa (OR: 1,86; 95 % IC (1,10; 3,15)) se asoció con la carga doble 

de malnutrición en una regresión logística no ajustada. Llegando a la conclusión 

que, las áreas rurales colombianas no están exentas de la preocupación mundial 

por el aumento de las tasas de sobrepeso u obesidad mientras la desnutrición 

crónica aún persiste.

Dirghayu et al.10 en el 2021 tuvieron como objetivo evaluar el estado de seguridad 

alimentaria del hogar y el estado nutricional entre los adolescentes que viven en un 

barrio pobre de Katmandú, Nepal. Fue un estudio transversal, los datos se 

recopilaron mediante la Escala de Acceso a la Inseguridad Alimentaria en el Hogar 

(HFIAS). En los resultados, más de una quinta parte (21%) de los hogares padecía 

inseguridad alimentaria. Respecto al IMC/Edad, el 5,5% de los adolescentes 

estaban moderadamente desnutridos y el 2,6% severamente desnutridos. Los 

adolescentes con retraso del crecimiento moderado y grave fueron del 8,4 % y el 

5,8 %, respectivamente según talla para la edad. Según el peso para la edad, el 

bajo peso moderado y severo representaron el 13,0% y el 1,3% del total. Se llegó 

a la conclusión que los hogares de un barrio pobre también experimentaron algún 

tipo de inseguridad alimentaria.10

Antonili 11 en el 2018 examinó las diferencias en el índice de masa corporal (IMC) 

de los padres/cuidadores y sobrepeso/obesidad del niño informado por el 

padre/cuidador según el estado de seguridad alimentaria en una zona rural, 

comunidad de Appalachian, Mississippi, así como la relación del IMC del 

padre/cuidador y sobrepeso/obesidad infantil informado por los padres/cuidadores 

al estado de seguridad alimentaria. El IMC de los padres/cuidadores fue mayor en 

los hogares con inseguridad alimentaria, pero la prevalencia del cuidador- el 

sobrepeso/obesidad infantil informado fue mayor en los hogares con seguridad 
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alimentaria (6,8 %), en comparación con hogares con inseguridad alimentaria 

(1,1%).

Edwars et al.12 en el 2021 tuvieron como objetivo evaluar la inseguridad alimentaria 

para comprender las necesidades de la comunidad e informar los futuros esfuerzos 

de salud pública. Fue un estudio piloto transversal, se tuvo una muestra por 

conveniencia (n = 30) en una feria de salud en Chincha, Perú. Se pidió a una mujer 

adulta que completara la Encuesta de Seguridad Alimentaria del Hogar (HFSS). En 

los resultados, 19 mujeres (63%) tenían uno o más hijos (menores de 18 años) en 

su hogar. Los hogares con niños, el 26,3% tenían inseguridad alimentaria con 

hambre severa, el 15,8% tenían inseguridad alimentaria con hambre moderada, el 

31,6% tenían inseguridad alimentaria sin hambre y el 26,3% tenían seguridad 

alimentaria. Los altos niveles de inseguridad alimentaria muchos años después de 

un desastre natural respaldan el desarrollo de futuros programas sociales como las 

despensas de alimentos.

Velasquez 13 en el 2018 evaluó la influencia de la seguridad alimentaria en el estado 

nutricional de escolares de la institución educativa primaria de Coata. Los hallazgos 

demostraron que la inseguridad alimentaria sin hambre fue de 39.2 %; con hambre 

moderada fue 26.7 %; con hambre severa conformado fue un 5.8% y concerniente 

a la seguridad alimentaria solo se tuvo un 28.3%. Por otra parte, se halló que el 

35% tuvo desnutrición crónica; 2.5% desnutrición aguda 11.7 % sobrepeso; 1.7 % 

obesidad. Llegando a la conclusión que los indicadores talla para la edad y peso 

para la talla están relacionados con la variable en estudiantes de dicha institución 

educativa.

Contreras 14 determinó la relación que existe entre la seguridad alimentaria familiar, 

con el estado nutricional de los niños menores de tres años. Los hallazgos 

evidenciaron que se tuvo como inseguridad alimentaria leve un 60.5%; el 38.5% 

tuvo inseguridad alimentaria moderada y solamente el 1.16% evidenció seguridad 

alimentaria. Por otra parte, según el indicador peso para la talla el 11.7% tuvo 

desnutrición aguda, el 2.3% tuvo sobrepeso en talla para la edad y el 41.9% tenía 

talla baja. Llegando a la conclusión que el indicador talla para la edad se encuentra 

muy relacionado con el nivel de seguridad alimentaria.
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Espinal y Urquizo 15 en su investigación elaborada en el 2021 tuvieron como objetivo 

determinar la relación entre seguridad alimentaria y estado nutricional en niños(as) 

menores de 5 años de la comunidad nativa Mazaronquiari de San Martín de 

Pangoa, Satipo - Junín 2019. Emplearon un método hipotético deductivo y 

cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 186 infantes acompañados de un 

familiar. Los hallazgos demostraron que el 64.5 % tenía una inadecuada seguridad 

alimentaria, el 28.5 % tuvo una seguridad alimentaria regular y solamente el 7 % 

tenía una seguridad alimentaria adecuada. Por otro lado, el porcentaje de niños con 

talla baja severa fue 29% y talla baja el 28.5%, además, el 41.4% tenía un óptimo 

estado nutricional. Llegando a la conclusión que, donde haya más inseguridad 

alimentaria, mayor es la frecuencia de desnutrición crónica en menores.

Abad 16 en el 2020 estableció la asociación entre la presencia de inseguridad 

alimentaria en el hogar y la desnutrición en menores de cinco años atendidos en 

los Algarrobos, Piura, en el año 2020. Su investigación incluyó a 206 niños por 

debajo de los 5 años junto a la persona que lo acompañaba. Referente a la 

caracterización del acompañante, el grado de instrucción orientado a la secundaria 

completa y la edad promedio conformado por 28 años, se vincularon altamente con 

la desnutrición tanto crónica como aguda. En el 65.55% la inseguridad alimentaria 

fue predominante. Los niños que tenían desnutrición aguda e inseguridad 

alimentaria se pudieron observar en 24 (82.76%) hogares y en 82 (78.1%) hogares 

respecto a desnutrición crónica.

La definición de seguridad alimentaria radica desde el año 1996 cuando en la 

cumbre mundial de alimentación se determinó que la seguridad alimentaria es 

cuando todas las personas siempre tienen accesibilidad tanto física como 

económica a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos para que cumplan con las 

necesidades nutricionales y tengan una vida saludable.17 Por otro lado, la definición 

de seguridad alimentaria familiar radica desde los años ochenta y se ha estado 

presente desde esos años al ser asumido internacionalmente por diversos 

organismos.18

Garantizar la seguridad alimentaria es un proyecto con cierto grado de complejidad 

ya que involucra muchos aspectos, como la población, la tierra, la tecnología y la 

gestión.19 Por ello, es un pilar muy fundamental para la seguridad a nivel mundial y 
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que genera gran preocupación a nivel internacional ya que una inseguridad 

alimentaria puede afectar a las naciones sostenibles. 

La seguridad alimentaria es la base fundamental para que haya estabilidad social 

y que los países se puedan desarrollar. El trabajo de asegurar y mantener la 

seguridad alimentaria se encuentra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas.20 Además, esta definición engloba 2 dimensiones 

adaptadas en inglés como food security, donde esta definición se refiere a la 

cantidad, la disponibilidad y al acceso a los alimentos. Por otra parte, food safety 

está orientada a la calidad o inocuidad de los alimentos.21 Es así que se considera 

4 componentes vitales para que haya seguridad alimentaria los cuales son: 

disponibilidad, acceso a los alimentos, utilización y estabilidad. 

La disponibilidad es una dimensión que incorpora la abundancia de alimentos que 

se ofrece, que comprende la producción de alimentos, las existencias y el ámbito 

comercial.22 Asimismo, tiene relación con la oferta de los alimentos, la que se 

determina mediante acciones de producir, importar, exportar y almacenar 

adecuadamente los alimentos. Por lo general, la capacidad que se produce 

internamente es la principal fuente para proveerse con alimentos. Por otra parte, el 

comercio permite aprovechar las formas de complementarse y las ventajas en que 

cada país se compara. Ambos aspectos forman una disponibilidad alimentaria que 

brinda alimentos idóneos para cubrir las necesidades dietéticas de cada individuo.23

La accesibilidad a alimentos idóneos es indispensable para que las personas 

puedan satisfacer sus necesidades y optar por preferir alimentos de su gusto para 

así llevar una vida saludable y activa. Además, es la forma como una persona 

puede alimentarse por sí sola o acceder a alimentos mediante sistemas que los 

distribuyen, elaboran y comercializan a fin de llevar una alimentación correcta y sin 

comprometer la satisfacción de otras necesidades principales (acceso económico). 

Además, es una alimentación accesible para todos, incluyendo a grupos que se les 

dificulta hacerse de alimentos por sí solos (acceso físico).24

Utilización es cuando la persona tiene la capacidad de comer cantidades 

adecuadas tanto en cantidad como en calidad para poder vivir sanamente y plena. 

La comida y agua debe ser inocua y, por lo tanto, el agua y el saneamiento 
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adecuados también están envueltos en esta dimensión. Un individuo también debe 

tener un físico saludable para poder digerir y utilizar los alimentos ingeridos.25

Estabilidad significa que se establece un tiempo o un espacio temporal para tener 

alimentos. Esta estabilidad se manifiesta debido a que el ingreso alimentario se 

mantiene firme en todo el año aplazándose aún más, es decir, a pesar que la 

ingestión de los alimentos sea correcta, si no tiene la manera oportuna de acceder 

a los alimentos, se puede considerar que no hay seguridad alimentaria.26

Por otra parte, la inseguridad alimentaria se define como una situación 

socioeconómica que conlleva a una limitación para acceder a alimentos nutritivos 

suficientes para mantener una vida sana. La inseguridad alimentaria es un tema 

importante en cuanto a salud pública ya que se relaciona con hábitos alimentarios 

poco saludables y enfermedades crónicas.27 Las definiciones operativas de 

inseguridad alimentaria se basan en las siguientes:  

La seguridad alimentaria, describe una situación en la que un hogar no experimenta 

ninguna de las condiciones de inseguridad alimentaria (acceso a los alimentos). La 

inseguridad alimentaria leve, describe la situación en la que un hogar se preocupa 

por no tener suficientes alimentos a veces o con frecuencia y/o no puede comer los 

alimentos preferidos. La inseguridad alimentaria moderada, describe una situación 

en la que un hogar sacrifica la calidad con mayor frecuencia, al consumir una dieta 

monótona o alimentos indeseables a veces o con frecuencia, y/o ha comenzado a 

reducir la cantidad al reducir el tamaño de las comidas o el número de comidas. La 

inseguridad alimentaria severa, describe una situación en la que un hogar se ha 

graduado para reducir el tamaño de las comidas o el número de comidas con 

frecuencia, y/o experimenta cualquiera de las tres condiciones más graves.28

La medición de la seguridad alimentaria resalta algunos cuestionarios como el 

Módulo de Encuesta de Seguridad Alimentaria de los Hogares (Household Food 

Security Survey Module, HFSSM) basada en 18 ítems sobre las situaciones de 

seguridad alimentaria en las viviendas durante un período de 12 meses.29 La Escala 

de Experiencias de Inseguridad Alimentaria (FIES) lo constituyen 8 interrogantes 

dicotómicas donde hace referencia a comportamientos y actitudes relacionadas con 

distintos grados de severidad.30 La Escala de Acceso a la Inseguridad Alimentaria 
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en el Hogar (HFIAS) lo conforman 9 preguntas que identifican el grado en el que 

las personas se sienten preocupadas por la carencia a la accesibilidad, que haya 

alimentos variados o en cantidad aceptable.31 La Escala Latinoamericana y 

Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), compuesta mediante 15 preguntas 

donde se obtiene una puntuación y determina la gravedad de inseguridad 

alimentaria.32 

El estado nutricional es el aspecto físico que se encuentra presente en el niño como 

resultado del balance entre la ingesta y las necesidades energéticas. Se ve 

afectado por diversos factores como educativos de la familia, disponibilidad y 

acceso a los alimentos, nivel de ingreso y capacidad de aprovechar los alimentos.33

Asimismo, permite determinar el grado de salud, bienestar a nivel personal y 

poblacional desde el aspecto nutricional, investigar el grado en que las demandas 

fisiológicas, químicas y metabólicas que cubren los alimentos y el equilibrio entre 

los requerimientos nutrimentales.34 Para captar el estado de seguridad alimentaria 

de los niños se utilizan medidas antropométricas. Los indicadores comúnmente 

utilizados incluyen la talla para la edad, el peso para la edad y el peso para la talla.35

En los niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, se utilizan tanto a nivel 

individual como colectivo los indicadores IMC para la edad (IMC/E) y talla para la 

edad (T/E).36 De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), el IMC/Edad es el mejor indicador   para   la   identificación de problemas 

que se relacionan con la malnutrición en niños escolares.37 El IMC/E es un indicador 

resultante de la comparación del IMC del individuo con los valores referentes para 

su edad; además, permite evaluar niveles de malnutrición por déficit y exceso. El 

indicador T/E es el indicador resultante comparación entre la talla del individuo con 

la talla referentes hacia su edad.38

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación fue de tipo básica porque se orienta a descubrir nuevos 

principios básicos, así como adentrarse en los conceptos de una ciencia, 

poniéndola como punto inicial para el estudio de los fenómenos.39 El enfoque fue 

cuantitativo y el diseño fue no experimental de corte transversal, descriptivo 

correlacional porque se describió el estado actual o presente de las características 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anthropometry
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más importantes del fenómeno que se estudió, además de observar la forma como 

se asocian las variables y porque se realizó una sola medición de las variables en 

cada individuo.40,41

Donde:  

M: Niños de la I.E Horacio Zevallos Gámez 

r: Relación de las variables 

O1: Seguridad alimentaria 

O2: Estado nutricional 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables con las que contó el presente proyecto de investigación fueron la 

variable seguridad alimentaria y la variable estado nutricional. (Ver anexo 1) 

Variable 1: Seguridad alimentaria 

Definición Conceptual: Es el derecho que todas las personas tienen para 

acceder en todo momento a suficientes alimentos para llevar una vida activa y 

saludablemente, además, es una de las varias condiciones necesarias para que 

una población esté sana y bien alimentada.42

Definición operacional: La seguridad alimentaria se midió mediante la versión 

corta del Módulo de Encuesta de Seguridad Alimentaria de los Hogares 

(HFSSM).43

O1 

M r 

O2 
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Indicadores: Seguridad alimentaria alta o marginal 0-1, seguridad alimentaria baja 

2-4, seguridad alimentaria muy baja 5-6.

Escala de medición: La escala de medición fue de carácter ordinal. 

Variable 2: Estado nutricional 

Definición conceptual: El estado nutricional es el resultado de la ingestión de 

energía alimentaria y las necesidades que requiere el organismo, lo que expresa 

un nivel de bienestar de las personas.44

Definición operacional: Fue medido mediante las tablas de valoración nutricional 

de la OMS 2007.45

Indicadores: Según T/E: Talla alta > + 2 DS, Normal + 2 a - 2 DS, Talla baja < - 2 

a -3 DS y Talla baja severa < - 3. Según IMC/Edad: Delgadez severa < - 3 DS, 

Delgadez < - 2 a - 3 DS, Normal 1 a - 2 DS, Sobrepeso > 1 a 2 DS, Obesidad > 2 

DS. 

Escala de medición: La escala de medición fue de carácter ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: La población de la investigación lo conformaron 235 estudiantes de la 

I.E. Horacio Zevallos Gámez

Criterios de inclusión: 

● Niños de 4to y 5to de primaria.

● Padre o madre que asistan a la I.E. Horacio Zevallos Gámez.

● Familias que tengan acceso a internet.

● Aceptación de los padres para aplicar antropometría a sus hijos.

Criterios de exclusión: 

● Niños con alguna discapacidad física que se vea imposibilitado aplicar la

antropometría.

● Niños que ya no se encuentren asistiendo a clases.

● Familias que no tengan el aplicativo zoom.
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Muestra: Se aplicó la fórmula para el cálculo de la muestra para población finita.46 

Dando como resultado a 145 niños de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, donde el 

52% de la muestra pertenecieron a 4to grado y el 48% pertenecieron a 5to grado. 

(Ver anexo 2) 

Muestreo: El muestreo fue probabilístico aleatorio por conglomerados porque se 

reunió a los individuos en grupos que tienen unidades de análisis, son diferentes 

entre los grupos, pero homogéneos entre sí.47

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Respecto a la obtención de datos sobre seguridad alimentaria se empleó como 

técnica la encuesta hacia los padres de los escolares y el instrumento de evaluación 

fue la versión corta de HFSSM la cual ha sido validado y utilizado ampliamente a 

nivel internacional 48 donde, además, se determinó su confiabilidad mediante la 

prueba Alfa de Cronbach con resultado 0,775. (Ver anexo 3) 

Para recolectar los datos sobre el estado nutricional de los escolares, se hizo uso 

de la técnica de observación al momento de realizar las mediciones 

antropométricas. Además, los datos de peso, talla e IMC se registraron en una ficha 

de recolección de datos elaborada en Microsoft Excel 2016. (Ver anexo 4). 

Los instrumentos que se emplearon para evaluar el estado nutricional fueron las 

tablas de valoración nutricional de la OMS 2007 (Ver anexo 5) y los materiales 

antropométricos: Balanza Seca modelo 803 de procedencia alemana, capaz de 

soportar hasta 150 kg con una división de 100g y un tallímetro de madera 

estandarizado por el MINSA (Ministerio de Salud) con un rango de medición de 

hasta 198 cm. 

3.5. Procedimientos 

Para el desarrollo de esta investigación, se generó una solicitud de permiso, el cual 

fue presentado y aceptado por el director de la I. E. Horacio Zevallos Gámez. (Ver 

anexo 6) Es por ello que, se coordinó con cada docente indicándoles la fecha y 

hora, además de las facilidades de obtener la lista de estudiantes para que se 

puedan tener los datos correspondientes. 

Se procedió a informar a los padres sobre los objetivos de la presente investigación, 

los cuales los padres dieron su conformidad mediante la firma de un 
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consentimiento, aceptando participar de la investigación y toma de los datos. 

Debido a algunas restricciones por la COVID-19, se limitó la presencialidad de los 

padres por lo que se procedió a crear grupos de WhatsApp para realizar el 

cuestionario vía zoom. Asimismo, cuando se realizaron las olimpiadas escolares en 

el que participaron los padres se aprovechó para realizar las encuestas a las 

familias que faltaban.  

Por otro lado, se realizaron las evaluaciones antropométricas peso y talla a los 

escolares de 4to y 5to de primaria haciéndoles salir en parejas para mantener un 

orden. Luego, se procedió a indicar que se retiren los zapatos y suban en el punto 

medio de la balanza manteniendo la mirada de frente para medir el peso. Asimismo, 

en el caso de las niñas se indicó que se retiren los lazos escolares o peinados que 

interfieran con la parte superior de la cabeza para así proceder a medir la talla 

correctamente. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para procesar y analizar los datos, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

26 y se aplicó la prueba de Chi cuadrado con un intervalo de confianza del 95% y 

un nivel de significancia de 0.05; con la finalidad de identificar la relación de las 

variables de la investigación. Además, se utilizaron los coeficientes de correlación 

Tau-B y Tau-C de Kendall para medir la fuerza y dirección de la relación entre las 

variables.  

3.7. Aspectos éticos 

Para la presente investigación se tomó en cuenta los lineamientos del código de 

ética en investigación de la Universidad César Vallejo 49 teniendo en cuenta el 

principio de beneficencia, cuya definición hace referencia a la obligatoriedad de 

actuar para beneficiar a los demás. La beneficencia dispone toda la atención en el 

interés y el bienestar de la persona.50 Por otro lado, el principio de no maleficencia, 

hace referencia a no generar daño ya que solo se debe realizar para lo que la 

persona sabe y está capacitado.51 Por último, el principio de autonomía se refiere 

al consentimiento informado y además hace referencia a la capacidad racional que 

se tiene para escoger lo que más convenga, sobreponiendo las presiones externas 

y los condicionamientos.52,53 (Ver Anexo 7) 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1. Características generales de las familias de los escolares de la I.E. Horacio 

Zevallos Gámez, Trujillo, 2022 

Variable Categoría n % 

Edad 25 - 35 69 47.6 

36 - 45 61 42.1 

46 - 55 12 8.3 

56 - 65 3 2.1 

Total 145 100.0 

Ocupación Ama de casa 87 60.0 

Independiente 24 16.6 

Comerciante 10 6.9 

Otro 24 16.5 

Total 145 100.0 

Estado civil Soltera/o 35 24.1 

Casada/o 61 42.1 

Conviviente 47 32.4 

Viuda/o 2 1.4 

Total 145 100.0 

Grado de instrucción Primaria 28 19.3 

Secundaria 84 57.9 

Técnico 14 9.7 

Superior 19 13.1 

Analfabeto 0 0 

Total 145 100.0 

Religión Católica 107 73.8 

Cristiana 22 15.1 

Evangélica 14 9.7 

Adventista 2 1.4 

Total 145 100.0 
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N° de hijos 1 - 2 105 72.4 

3 - 4 37 25.5 

5 - 6 3 2.1 

Total 145 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 1 se puede observar que el rango que más predomina 

son las edades de 25 – 35 años y 36 – 45 años lo cual equivale al 47.6 % y 42.1 % 

respectivamente. En la ocupación, las más comunes son ama de casa con 60 % e 

independiente con 16.6 %. En el estado civil, el 24.1 % es soltera/o, el 42.1 % 

casada/o, el 32.4 % conviviente, mientras que el 1.4 % es viuda/o. Respecto al 

grado de instrucción, el más predominante es secundaria con 57.9 % seguido de 

primaria con 19.3 %. La religión que más profesan los participantes es la religión 

católica con un 73.8 %, además, el 72.4 % tiene entre 1 a 2 hijos, el 25.4 % entre 3 

a 4 hijos y solo el 2.1% de 5 a 6 hijos. 
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Tabla 2. Nivel de seguridad alimentaria de las familias de los escolares de la 

I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022

Clasificación n % 

Muy Bajo 16 11.0 

Bajo 63 43.5 

Alto 66 45.5 

Total 145 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 2 se observa que, del total de familias encuestadas, el 

11 % presenta un nivel seguridad alimentaria muy bajo, el 43.5 % tiene seguridad 

alimentaria bajo y el 45.5 % presenta un nivel de seguridad alto. Por lo tanto, se 

puede inferir que el 54.5 % tiene inseguridad alimentaria y el 45.5 % seguridad 

alimentaria.  
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Tabla 3. Estado nutricional según T/E e IMC/E de los escolares de la I.E. Horacio 

Zevallos Gámez, 2022 

Interpretación: En la tabla 3 se aprecia el estado nutricional de los estudiantes 

donde en el indicador T/E, el 1.7 % de los hombres y el 3.5 % de las mujeres tienen 

talla baja, en tanto que en el total de los estudiantes participantes el 2.8% presenta 

talla baja y el 97.2 % talla normal. Por otra parte, en el indicador IMC/E, el 5.1 % de 

los hombres y el 1.2% de las mujeres presentan delgadez, siendo el 2.8 % del total 

de estudiantes, el 59.3 % y 61.6 % de hombres y mujeres tienen IMC normal lo cual 

representa el 60.7 % de los estudiantes. El 23.7 % y 29.1 % de hombres y mujeres 

tienen sobrepeso siendo en total un 26.9 %. Respecto a la obesidad, lo padece el 

11.9 % de niños y 8.1 % en niñas siendo en el total de la muestra el 9.7 %.  

Estado nutricional 

T/E IMC/E 

Sexo 
Talla 

baja 
Normal Total Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad Total 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Masculino 1 1.7 58 98.3 59 40.7 3 5.1 35 59.3 14 23.7 7 11.9 59 40.7 

Femenino 3 3.5 83 96.5 86 59.3 1 1.2 53 61.6 25 29.1 7 8.1 86 59.3 

Total 4 2.8 141 97.2 145 100 4 2.8 88 60.7 39 26.9 14 9.7 145 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 4 se observa que, existe una relación altamente 

significativa (p<0,001) entre la seguridad alimentaria con el estado nutricional de 

los escolares. En T/E, hubo una correlación positiva leve (0,233), en donde los que 

presentaron talla baja el 2.1 y 0.7% presentó seguridad muy baja y baja y no se 

encontró caso alguno de seguridad alta. En tanto los que presentaron talla normal 

el 9%; 42.8% y 45.5% presentaron seguridad alimentaria muy baja, baja y alta 

respectivamente. Esta correlación positiva también se observa tanto en los 

escolares del género masculino como femenino. En IMC/E, hubo una correlación 

Tabla 4. Relación de la seguridad alimentaria con el estado nutricional   de los 

escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo, 2022

Sexo Seguridad alimentaria  Estado nutricional según T/E 

Talla baja Normal Total Sig.(p) Tau-c de Kendall 

Masculino 

Nivel n % n % n % 

0,011 0,218 

Muy bajo 1 1.7 5 8.4 6.0 10.1 

Bajo 0 0 28 47.5 28.0 47.5 

Alto 0 0 25 42.4 25.0 42.4 

Total 1 1.7 58 98.3 59.0 100.0 

Femenino 

Muy bajo 2 2.3 8 9.3 10.0 11.6 

0,008 0,248 
Bajo 1 1.2 34 39.5 35.0 40.7 

Alto 0 0 41 47.7 41.0 47.7 

Total 3 3.5 83 96.5 86.0 100.0 

Total 

Muy bajo 3 2.1 13 9.0 16.0 11.1 

<0,001 0,233 Bajo 1 0.7 62 42.8 63 43.4 

Alto 0 0 66 45.5 66 45.5 

 Total 4 2.8 141 97.2 145 100 

Sexo Seguridad alimentaria   Estado nutricional según IMC/E 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad Total Sig.(p) Tau-b de Kendall 

Nivel n % n % n % n % n % 

<0,001 -0,203
Masculino 

Muy bajo 2 3.4 1 1.7 3 5.1 0 0 6 10.2 

Bajo 1 1.7 12 20.3 9 15.3 6 10.2 28 47.5 

Alto 0 0.0 22 37.3 2 3.4 1 1.7 25 42.4 

Total 3 5.1 35 59.3 14 23.7 7 11.9 59 100.0 

Femenino 

Muy bajo 0 0.0 2 2.3 7 8.1 1 1.2 10 11.6 

<0,001 -0,439
Bajo 1 1.2 13 15.1 15 17.4 6 7.0 35 40.7 

Alto 0 0.0 38 44.2 3 3.5 0 0 41 47.7 

Total 1 1.2 53 61.6 25 29.1 7 8.1 86 100.0 

Total 

Muy bajo 2 1.4 3 2.1 10 6.9 1 0.7 16 11.0 

<0,001 -0,342Bajo 2 1.4 25 17.2 24 16.6 12 8.3 63 43.5 

Alto 0 0.0 60 41.4 5 3.4 1 0.7 66 45.5 

  Total 4 2.8 88 60.7 39 26.9 14 9.7 145 100.0 
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negativa moderada (-0,342), donde del total de estudiantes que presentaron 

delgadez el 2.8% tuvo inseguridad alimentaria, respecto al sobrepeso, el 6.9%; 

16.6% y 3.4% presentaron seguridad alimentaria muy baja, baja y alta 

respectivamente, en cuanto a la obesidad, el 0.7%; 8.3% y 0.7% tuvieron seguridad 

alimentaria muy baja, baja y alta correspondientemente, por otro lado, los que 

tuvieron IMC normal el 2.1%; 17.2% y 41.4% tuvieron seguridad alimentaria muy 

baja, baja y alta en el orden dado. Es por ello que esta correlación moderada 

también se observó en el género femenino como en el masculino, pero fue mayor 

en las mujeres donde se observó una mayor proporción de sobrepeso con 

inseguridad alimentaria a comparación de los hombres.  

V. DISCUSIÓN

En la tabla 1, respecto a la caracterización se evidencia que la mayoría de las 

familias sometidas a la encuesta son adultos jóvenes cuya ocupación predominante 

es ama de casa e independiente que en su estado civil son casadas y convivientes, 

además, en la mayor proporción cuentan con secundaria y primaria con más de un 

hijo. 

Cortázar et al. 54 refieren que, en las características del responsable del hogar, al 

instante de ejecutar la encuesta se encontraron aspectos importantes ya que el 98 

% predominaban las mujeres, el bajo nivel educativo donde tan solo 1 de cada 5 

asistieron a la primaria, la informalidad laboral y el desempleo como principales 

características de vida laboral con 51 % y 40 % respectivamente y solo el 8,51 % 

se encontraron como empleados. Asimismo, Foster et al. 55 en las variables 

sociodemográficas de su estudio identificó que la inseguridad alimentaria del hogar 

se asocia con una menor educación de los padres ya que en la mayor proporción 

sólo tenían el grado de instrucción primario. Por otra parte, el estudio realizado en 

Bangladesh por Haque et al. 56 refieren que el número de hijos se asociaba con su 

estado nutricional y la seguridad alimentaria del hogar ya que su estudio fue 

realizado en hogares pobres y muy pobres en una región vulnerable de las zonas 

rurales de ese país.  

Por lo tanto, se puede apreciar que en las familias de los estudiantes resulta 

importante el número de hijos, así como el grado de instrucción y ocupación en 

cuanto a seguridad alimentaria, ya que la educación también juega un rol muy 
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importante en la alimentación de las familias y al no tener el suficiente conocimiento 

acerca de alimentación saludable o planificación familiar sobre el cantidad de hijos 

en las familias, se puede poner en riesgo el estado nutricional de los más 

vulnerables y la seguridad alimentaria del hogar.  

En la tabla 2 se identificó el nivel de seguridad alimentaria el cual fue realizada por 

la versión corta del HFSSM donde el 54.5 % de las familias presentaron inseguridad 

alimentaria, por lo que se puede inferir que más de la mitad de las familias no están 

accediendo continuamente a alimentos saludables, inocuos y de calidad, por lo que 

se puede poner en riesgo la integridad y salud de los miembros del hogar 

posiblemente debido a los estragos económicos que dejó la pandemia por la 

COVID-19.  

Caso contrario a los estudios realizados por Parek et al. 57 y Jain et al. 58 quienes 

utilizando el mismo cuestionario, su estudio en Estados Unidos lo realizaron durante 

la pandemia COVID-19 en lo cual la seguridad alimentaria alta fue más 

predominante que la inseguridad, ello puede deberse a que Estados Unidos es una 

de las mayores potencias mundiales respecto a su economía a comparación de 

Perú, además el lugar del presente estudio se encuentra en un grado medio de 

vulnerabilidad a inseguridad alimentaria 5, por lo que se puede tener un mayor 

riesgo a que los hogares padezcan dicha inseguridad. Por otra parte, Mulu y 

Mengistie 59 utilizaron el cuestionario HFIAS en donde 86,1% de los hogares sintió 

ansiedad e incertidumbre sobre el suministro de alimentos en el hogar, además, 

Costa et al. 60 utilizaron la EBIA, donde la inseguridad alimentaria de los estudiantes 

durante la suspensión de clases en las escuelas públicas fue muy predominante 

con el 82%. Esto se debió a que el estudio se realizó cuando aún permanecían las 

restricciones sanitarias por la COVID-19 y ello afectó al mundo entero. 

A diferencia de los otros cuestionarios, la aplicación de la versión corta del HFSSM 

cuya característica es brindar las situaciones vividas sobre seguridad alimentaria 29 

en la presente investigación facilitó la aplicación del cuestionario de manera 

presencial y virtual a los padres de familia al solo contar con 6 preguntas se pudo 

tener un mayor acceso al desarrollo de dicho cuestionario.  
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En la tabla 3, se evaluó el estado nutricional de los escolares donde en el indicador 

T/E se obtuvo que el 2.8% tenía talla baja. Por otra parte, en el indicador IMC/E se 

evidenció una mayor proporción de casos de sobrepeso en el sexo femenino y una 

ligera proporción de obesos en los estudiantes masculinos. Esto puede deberse a 

que las mujeres tienen el metabolismo más lento a comparación de los hombres 61, 

el déficit de actividad física, hábitos alimentarios no saludables, lo cual se estaría 

reflejando en el estado nutricional en las estudiantes de este estudio. De la misma 

forma Candela 62 en su investigación identificó la malnutrición en niños beneficiarios 

de programas comunitarios en alimentación y nutrición donde los niños mayores de 

5 años fueron más vulnerables en el indicador IMC/E a comparación de los menores 

de 5 años, además, la investigación realizada por Rezaul y Tasnim 63 identificaron 

que los hijos varones (18,3%) son más propensos a la emaciación que las niñas 

(12,4%) sin embargo, en su estudio la suma de sobrepesos y obesos en las mujeres 

es mayor que en los hombres. Además, Sansón 9 identificó en su estudio que el 

62% de los hogares tenía inseguridad alimentaria y la presencia de la doble carga 

de malnutrición por exceso estaba presente en el 7,8 % de los hogares. 

Ello puede deberse a que esos 3 estudios fueron realizados en hogares rurales, 

barrios urbanos marginales y en situación de pobreza lo que se podría estar 

reflejando en sus resultados, ya que tienen mayor vulnerabilidad y limitaciones en 

cuanto a su economía. Por otra parte, a medida que pasan los años comienzan a 

surgir los hábitos alimentarios, conocimiento de diversos alimentos y preferencias 

alimentarias en donde puede jugar un papel muy importante la educación en 

alimentación saludable ya que el inadecuado conocimiento de ello podría generar 

un mayor riesgo y surgir alteraciones en su estado nutricional. 

En la tabla 4, se puede apreciar con respecto a la seguridad alimentaria y el estado 

nutricional de escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, existe una relación 

altamente significativa (p<0,001), además, en el indicador T/E hubo una correlación 

positiva (0,233), lo cual significa que mientras mayor sea la seguridad alimentaria 

existirá una tendencia a una talla normal y en el indicador IMC/E hubo una 

correlación negativa (-0,439) lo cual quiere decir que mientras menor sea la 

seguridad alimentaria existirá una mayor tendencia al sobrepeso observándose 

mucho más en el sexo femenino. Ello podría deberse a la venta libre de alimentos 
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no saludables dentro y fuera del colegio y deficiencias del programa Qali Warma, 

puesto que ya no preparan los alimentos dentro de la institución, sino que se los 

dan a los padres para que los preparen, los cuales no se estarían aprovechando 

adecuadamente. 

Ello es comparable con la investigación realizada por Espinal y Urquizo 15 donde 

utilizaron el coeficiente de correlación Rho de Spearman con un valor de 0,677 

donde pudieron identificar que existe relación directa entre la seguridad alimentaria 

y el estado nutricional en infantes menores de 5 años donde a menor seguridad 

alimentaria, el estado nutricional es más inadecuado dado que su estudio lo 

realizaron en una comunidad nativa. De tal manera Contreras 14 determinó en su 

estudio una estadística descriptiva donde la seguridad alimentaria se relacionaba 

con el indicador talla para la edad. Es por ello que se resalta la importancia de 

identificar la dirección de las variables y el grado de asociación mediante los 

diferentes métodos existentes. 

En este estudio se pudo identificar una correlación positiva y negativa, es así que 

con la misma tendencia la investigación realizada por Papas et al. 64 identificaron 

una correlación positiva señalando que cuanto mayor sea la gravedad de la 

inseguridad alimentaria, mayor será la probabilidad de que el niño tenga 

sobrepeso/obesidad. La seguridad alimentaria baja aumentó 10 veces las 

probabilidades de sobrepeso u obesidad en los niños, mientras que una seguridad 

alimentaria muy baja las multiplicó por 30. Ello se debe a que en su estudio más 

del 35% de las madres también tenían sobrepeso y obesidad y eran familias 

inmigrantes de bajos ingresos económicos. De la misma forma, Jayeeta et al. 65

identificaron que en su muestra el 72.4% tuvo inseguridad alimentaria y la mayor 

proporción fueron niños con talla baja, ello debido a que su estudio fue realizado en 

un barrio marginal y en un grupo etareo vulnerable lo cual es la edad de preescolar 

ya que están más expuestos a enfermedades infecciosas que pueden interactuar 

con el estado nutricional en los primeros años de vida.  

Por el contrario, los estudios realizados en Estados Unidos y Arabia Saudita donde 

se investigó la asociación de la seguridad alimentaria con el peso y talla no se 

observaron asociación.66,67 Estos hallazgos pueden explicarse por los diferentes 

métodos para la evaluación de la seguridad alimentaria, las diferencias de grupos 
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de edad, las distintas tablas de referencia para la evaluación del estado nutricional 

y la participación de programas de apoyo alimentario. Por otra parte, también se 

involucran algunos factores sociodemográficos que se asocian con la seguridad 

alimentaria tales como la disponibilidad de agua, el nivel de educación de la madre, 

la situación laboral, el número de integrantes del hogar e ingresos económicos 

68,69,70 los cuales podrían mejorar la accesibilidad alimentaria y con ello mejorar su 

estado nutricional.  

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, se suscitaron en la 

aplicación del cuestionario ya que estaba destinado a que se realice en su totalidad 

de manera presencial, sin embargo, también se realizó de manera virtual debido a 

las restricciones sanitarias por la COVID-19 que aún establecía dicha institución 

educativa. Además, debido a que se realizó un muestreo probabilístico por 

conglomerados podría permitir generalizar a toda la población ya que esta es 

pequeña y el tamaño de la muestra es representativa.  
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VI. CONCLUSIONES

- Se evidenció las principales características de las familias de los escolares y

en donde la mayor proporción son casados con grado de instrucción

secundaria, son amas de casa con entre 1 a 2 hijos.

- La inseguridad alimentaria fue superior a la seguridad alimentaria alta con un

54.5 %.

- Se evaluó el estado nutricional de los escolares donde el indicador IMC/E

hubo mayor proporción de sobrepeso en el sexo femenino y el indicador T/E

hubo una mayor tendencia a la normalidad.

- Se determinó que la seguridad alimentaria está altamente relacionada con el

estado nutricional en escolares de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, Trujillo,

2022 señalando que mientras menor seguridad alimentaria haya mayor es la

tendencia al sobrepeso en el indicador IMC/E en el sexo femenino y mientras

mayor sea la seguridad alimentaria habrá una tendencia a una talla normal

para la edad.
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VII. RECOMENDACIONES

- Para futuros estudios se debe profundizar más en distintas variables tanto

económicas como sociodemográficas para así poder hallar más causales que

se podrían relacionar e influir en la seguridad alimentaria y el estado

nutricional.

- A futuros investigadores se les recomienda realizar estudios en diferentes

grupos poblacionales para así identificar el nivel de seguridad alimentaria en

distintos grupos etareos y localidades.

- A futuros investigadores se recomienda poner énfasis en los factores

desencadenantes que estén afectando el estado nutricional de los escolares.

- En futuros estudios se recomienda que las intervenciones en cuanto a

seguridad alimentaria y nutricional sean enfocadas de manera integral en los

hogares con el apoyo de entidades de la salud pública.
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ANEXOS 

Anexo 1: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Seguridad 

alimentaria 

Es el derecho que todas 

las personas tienen para 

acceder en todo momento 

a suficientes alimentos 

para llevar una vida activa 

y saludablemente, 

además, es una de las 

varias condiciones 

necesarias para que una 

población esté sana y bien 

alimentada. 42

La seguridad 

alimentaria se 

midió mediante 

la versión corta 

del Módulo de 

Encuesta de 

Seguridad 

Alimentaria de 

los Hogares 

(HFSSM). 43

Disponibilidad 

Acceso 

Utilización 

Estabilidad 

Seguridad 

alimentaria alta 

- marginal

0-1

Ordinal 

Seguridad 

alimentaria 

baja 

2-4

Seguridad 

alimentaria 

muy baja 

5-6



 
 

Estado 

nutricional 

El estado nutricional es el 

resultado de la ingestión 

de energía alimentaria y 

las necesidades que 

requiere el organismo, lo 

que expresa un nivel de 

bienestar de las personas. 
44 

Se emplearon 

las tablas de 

valoración 

nutricional 

según los 

indicadores de 

Estatura/Edad e 

IMC/edad OMS 

2007. 45 

Talla para la edad 

Talla alta 

> + 2 DS 

Normal 

+ 2 a -2 DS 

 

Talla baja 

< - 2 a -3 DS 

Talla baja 

severa 

< -3 

 

IMC para la edad 

Delgadez 

severa 

< - 3 DS 

Ordinal 

Delgadez 

< - 2 a - 3 DS 

Normal 

1 a - 2 DS 

Sobrepeso 

> 1 a 2 DS 



Obesidad 

> 2 DS

Anexo 2: 

n= 
𝑍2 .  𝑁 .  𝑝 .  𝑞

𝐸2  (𝑁−1)+ 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

n=
1.962 .  235 .  0.5 .  0.5

0.052  (235−1)+ 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

n= 145

Cálculo del tamaño de la muestra 

n: Tamaño de la muestra 

 N: 235 

 Z: Nivel de confianza 1.96 

 E: Resto de confianza 0.05 

p: 0.5 (91.1 % niños con inseguridad alimentaria) 46

q: 0.5 (8.9 % de niños con seguridad alimentaria) 46



Anexo 3: 

Edad: ______________                              Estado civil: ____________ 

Ocupación: __________                             N° de hijos: _____________  

Grado de instrucción (primaria, secundaria, superior): ______________ 

Forma corta del Módulo de Encuesta de Seguridad Alimentaria de los 

Hogares (HFSSM) 

INSTRUCCIÓN: Marcar con (x) si la respuesta es SÍ 

ÍTEMS SI NO 

1. “La comida que compré/compramos no fue suficiente porque 

no/tenemos dinero para conseguir más.” ¿Le sucedió esto en los 

últimos 12 meses? 

2. “Yo/nosotros no podíamos permitirnos comer comidas 

balanceadas (menestras, verduras, lácteos, carnes y cereales).” 

¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses? 

3. En los últimos 12 meses, ¿usted u otros adultos en su hogar 

alguna vez han reducido el tamaño de sus comidas o se 

saltearon comidas (no consumió/consumieron desayuno, 

almuerzo o cena) porque no había suficiente dinero para 

comprar alimentos? 

4. Si la respuesta fue SI en la pregunta anterior, en los últimos 12 

meses ¿Con qué frecuencia sucedió esto: casi todos los meses, 

algunos meses o solamente 1 o 2 meses? 

5. En los últimos 12 meses, ¿alguna vez comió menos de lo que 

debería consumir porque no había suficiente dinero para 

comprar alimentos? 

6. En los últimos 12 meses, ¿alguna vez tuvo hambre, pero no 

comió porque no había suficiente dinero para la comida? 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,775 6 



Anexo 4: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

nacimiento 

Edad Sexo Peso Talla IMC T/E IMC/E 



Anexo 5: 



Anexo 6: 



Anexo 7: 

Consentimiento Informado 

Yo………………………………………………………………Identificada(o)con DNI: 

………………………………… Mediante la firma de este documento, doy mi 

consentimiento para ser participe en el presente proyecto de investigación en el 

cual se obtendrán datos antropométricos como peso y talla del escolar lo cual será 

realizado por el estudiante de Nutrición de la Universidad César Vallejo, como 

requisito para obtener el grado de Licenciado en Nutrición. Soy consciente que la 

información que estoy facilitando va a permitir determinar la relación de la seguridad 

alimentaria con el estado nutricional en escolares de la I.E. Horacio Zevallos 

Gámez, Trujillo, 2022.  

Además, doy fe de que estoy participando de forma voluntaria y que todo el proceso 

será anónimo, no se utilizarán mis datos con ningún otro fin, además serán 

respetados, cuidados y se velará por el bienestar en cada una de las partes 

participantes de esta investigación (los datos serán almacenados por 5 años), por 

lo tanto, no afectará mi situación de salud ni personal. 

…………………………………………………………………….. 

Firma 

Trujillo, ……………………………. de 2022 
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