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RESUMEN: 

La Ingesta Alimentaria y la Actividad Física son relevantes en los adolescentes, ya 

que sufren cambios dependiendo del estilo de vida del adolescente, lo cual podría 

causar problemas de salud. Objetivo: Determinar la relación que existe entre 

Ingesta Alimentaria y Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una 

Institución Educativa Particular, Lima 2023. Metodología: La muestra estuvo 

conformada por 85 estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de ambos sexos 

que pertenecen a la Institución Educativa Particular. El trabajo tuvo un enfoque 

cuantitativo de tipo aplicada con nivel correlacional y de diseño de corte transversal. 

Para medir la ingesta alimentaria se utilizó un recordatorio de 24 horas y para, la 

actividad física se utilizó el Cuestionario de Actividad Física para adolescentes 

(PAQ-A), Resultados: El 51,8% presentó un nivel bajo de ingesta alimentaria, el 

40% nivel moderado y 8,2 % nivel alto; en cuanto a la actividad física 56,5% 

evidenció un nivel moderado, el 29,4% nivel bajo y sólo 14,4 % nivel vigoroso. 

Conclusión: No existe relación significativa entre la Ingesta Alimentaria y la 

Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa 

Particular, Lima 2023. 

Palabras Clave: Ingesta alimentaria, actividad física, calorías, proteínas, 

carbohidratos y grasas.
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ABSTRACT 

The dietary intake and physical activity are relevant in adolescents, since they 

undergo changes depending on the adolescent's lifestyle, which could cause health 

problems. Objective: To determine the relationship between dietary intake and 

physical activity in high school students of a private educational institution, Lima 

2023. Methodology: The sample consisted of 85 students of 3rd, 4th and 5th year 

of high school of both sexes who belong to the private educational institution. The 

study had an applied quantitative approach with a correlational level and a cross-

sectional design. Results: 51.8% presented a low level of dietary intake, 40% a 

moderate level and 8.2% a high level. As for physical activity, 56.5% showed a 

moderate level of physical activity, 29.4% a low level and only 14.4% a vigorous 

level of physical activity. Conclusion: There is no significant relationship between 

dietary intake and physical activity in secondary school students of a private 

educational institution, Lima 2023. 

Keywords: Dietary intake, physical activity, energy, calories, carbohydrates and 

fats. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se estima que hay 1800 millones de adolescentes en el mundo, de los cuales el 

90% residen en lugares de bajos recursos, donde la ingesta dietética es subóptima1. 

Por otro lado, al menos 3 de cada 10 niños y adolescentes están con sobrepeso2. 

En los cuáles, en el año 2019, se ha evidenciado la prevalencia de sobrepeso de 

20,2% y 18,4%, para hombres y mujeres; considerando este aumento en años 

posteriores 3; ello es alarmante pues se visualiza que para el año 2030, uno de cada 

cinco mujeres y 1 de cada 7 hombres vivirán con obesidad, lo que equivaldría a mil 

millones de personas en el mundo. 4 Por lo tanto, existen problemas nutricionales 

por déficit o por exceso de nutrientes, provocados por una inadecuada ingesta 

alimentaria. 

En Latinoamérica, en el año 2019, se registró en Guatemala que la población 

adolescente con sobrepeso u obesidad tiene una prevalencia del 18,3%. Mientras 

que en Colombia muestra como resultado un 17,5% que presentan sobrepeso u 

obesidad, debido a que no consumen la cantidad recomendada de productos 

saludables5. En ocasiones, optan por consumir productos ultra procesados en 

mayor proporción a los alimentos densos en nutrientes; se descubrió que el 

consumo en exceso de azúcar en Brasil y Chile es 81% mayor a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); así mismo, las 

grasas saturadas en exceso es 70% mayor en Uruguay y el consumo de sodio en 

exceso es 30% mayor en Argentina, manifestando un riesgo para su salud y 

desarrollo. 6 

La adolescencia está en un proceso de formación fisiológica, psicológica y cognitiva 

que concluye en la adultez, por ello, es necesario la ingesta de alimentos nutritivos 

durante esta etapa de vida; con el fin de promover una salud óptima para el país. 

En el Perú en el año 2020, el porcentaje de personas de 15 años a más que 

consumen al menos 5 porciones de fruta y/o verdura fue de 9,2%, dentro de ese 

grupo, es decir consumen fruta 4,5 días a la semana y ensalada de verduras 3,4 

días por semana. 7 La ingesta recomendada aumentó el año siguiente en 1,2%, la 

cantidad promedio de consumo de frutas fue de 2 porciones y 10,5% optó por comer 

cinco piezas de frutas y verduras por día. 8 En conclusión, la baja ingesta de frutas 

y verduras que son ricos en micronutrientes trae como consecuencia un bajo 

crecimiento y desarrollo en el adolescente. 
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En Lima Metropolitana, en el 2022, la cantidad de habitantes de entre 13 a 17 años 

fue de aproximadamente 756.9 miles, representando el 6,9% del total. Siendo en el 

distrito San Juan de Lurigancho, 1191 miles de habitantes, interpretando el 3.7 % 

de todo Lima Metropolitana, que sería 11008.5 miles de personas.9 Por 

consiguiente, la cantidad de estudiantes de secundaria estará ubicada en toda esta 

población; de ahí que se debe prevenir algún factor que pueda repercutir la salud 

de esta población a través de una buena ingesta alimentaria y una oportuna 

recomendación de actividad física en el adolescente. Por este motivo, se eligió una 

Institución Educativa Particular representativa de la zona. 

 

Por todo lo expuesto, se plantea lo siguiente: 

 

¿Qué relación existe entre Ingesta alimentaria y actividad física en estudiantes del 

nivel secundario de una Institución Educativa Particular, Lima 2023?; y, de la misma 

manera los siguientes problemas específicos: 

 

¿Qué relación existe entre la ingesta de calorías y la actividad física en estudiantes 

del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023? 

 

¿Qué relación existe entre la ingesta de proteínas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023? 

 

¿Qué relación existe entre la ingesta de carbohidratos y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023? 

 

¿Qué relación existe entre la ingesta de grasas y la actividad física en estudiantes 

del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023? 

 

La justificación teórica analizó, profundizó y extendió los conocimientos de los 

profesionales de nutrición y futuros nutricionistas sobre la ingesta alimentaria en 

adolescentes y la actividad física de los estudiantes de secundaria; aquellos 

resultados contribuyeron a acrecentar las pruebas empíricas que respaldan los 

conceptos utilizados en el presente estudio, además incentivó a nuevas 

investigaciones. 

 

La justificación práctica consistió en el trabajo dinámico realizado con la población 
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y se contó con la participación de los estudiantes a quiénes se les realizó una 

entrevista y una encuesta; el primero fue un recordatorio de 24 horas que sirvió para 

señalar el tiempo y las comidas que consumió el día anterior y la segunda, para 

hallar la actividad física que realizaron los estudiantes. Toda esta información fue 

relevante para la presente investigación. 

 

A nivel social, este trabajo favoreció a los estudiantes de secundaria porque se logró 

conocer la magnitud de su alimentación y la repercusión de la actividad física diaria. 

Logrando de esta manera, tener una mejor orientación nutricional donde incluyan 

alimentos óptimos en su dieta, y logren obtener un desarrollo integral y satisfactorio. 

 

A nivel metodológico, este estudio posibilita obtener una visión significativa de la 

ingesta alimentaria y la actividad física de los estudiantes de secundaria; para este 

fin, se utilizó una entrevista y una encuesta validada que abordó las variables del 

estudio. Evidenciando el buen cumplimiento de los procesos científicos para el 

desarrollo de la investigación. Sus aportes contribuirán a aumentar las evaluaciones 

empíricas que respaldan las teorías aplicadas en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre ingesta alimentaria y actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

 

Objetivos específicos: 

Explicar la relación que existe entre la ingesta de calorías y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

Analizar la relación que existe entre la ingesta de proteínas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

 

Comparar la relación que existe entre la ingesta de carbohidratos y la actividad 

física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, 

Lima 2023. 

 

Establecer la relación que existe entre la ingesta de grasas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 
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En ese sentido se formularon las siguientes hipótesis generales: 

Hi: Existe una relación significativa entre la Ingesta Alimentaria y la Actividad Física 

en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023. 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la Ingesta Alimentaria y la Actividad 

Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, 

Lima 2023. 

 

También las hipótesis específicas: 

Existe una relación significativa entre la ingesta de calorías y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

 

Existe una relación significativa entre la ingesta de proteínas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

 

Existe una relación significativa entre la ingesta de carbohidratos y la actividad física 

en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023. 

 

Existe una relación significativa entre la ingesta de grasas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Ramos y García (2019) Perú. El objetivo de su investigación fue analizar la 

correlación entre ingesta alimentaria y el estado antropométrico nutricional en 

estudiantes de establecimientos educativos públicos. El trabajo tuvo un enfoque 

cuantitativo, descriptivo y correlacional, conformado por 144 estudiantes de 14 y 17 

años. Se encontró que el 30.6% y 47.2% consumían proteínas y carbohidratos 

respectivamente, ello supera la cantidad recomendada; 47.2% tiene un consumo 

bajo de grasas y 52.1% un consumo adecuado. En conclusión, se puede demostrar 

que existe una relación entre proteínas y grasas con el estado nutricional, también 

se encontró la relación entre carbohidratos y estado nutricional antropométrico. 10 

 

Sicha y Zevallos (2020) Perú. Determinaron el vínculo entre el consumo de 

alimentos y la actividad física en la Institución Educativa Pública San Ramón. El 

diseño fue descriptivo correlacional, de enfoque cualitativo, no experimental, 

aplicado y de corte transversal. El 17.1% del total de estudiantes se encuentra con 

sobrepeso. El promedio de estudiantes que realizan ejercicios físicos es de 58.1% 

y 49.6% muestran que son insuficientemente activos, además consumían mayor 

cantidad de alimentos altos en carbohidratos. Se concluye que hay un menor 

porcentaje de estudiantes con sobrepeso; pero, un mayor porcentaje que consumen 

alimentos altos en carbohidratos. 11  

 

Marca y Mamani (2019) Perú. Tuvieron como objetivo establecer la agrupación 

entre las características alimentarias y la actividad física en adolescentes. 

Presentando una metodología cuantitativa, analítica, diseño correlacional y 

transversal. La técnica usada fue una encuesta y tuvo una muestra de 276 

adolescentes. Se obtuvo que ingieren lácteos y huevos de forma Inter diaria en un 

34.1% y 36.2% respectivamente ,63.0% consume carne diariamente, el 0.7% frutas 

a diario y el 63.4% diariamente. En relación al nivel de actividad física, 46% poseen 

nivel medio, 38.4% nivel bajo y 15.6% nivel alto. Se concluye que, en adolescentes, 

el consumo de la preferencia de alimentos, la ingesta de líquidos, comida adicional 

y principal guardan relación con el nivel de actividad física. 12 
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Jáuregui (2021) Perú. Determinó el nivel de actividad física en adolescentes de 13 

a 17 años del Colegio Stanford. Esta investigación fue de diseño no experimental, 

descriptivo y presentó un corte transversal. Constituido por 66 estudiantes a 

quiénes se les aplicó un Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes. 

Resultando que el 20% de los participantes evidenciaron un nivel de actividad física 

de moderada y alta, siendo 10 % para cada uno respectivamente. Mientras que el 

80 % revelaron un nivel bajo de actividad física. En conclusión, la mayoría de 

estudiantes presentan actividad física baja. 13 

 

Tapia y Mamani (2019) Perú. Determinaron la influencia del consumo alimentario y 

el estado de nutrición antropométrica en los adolescentes de la Institución 

Educativa Parroquial Jesús María San Martín de Porres y del Centro Educativo 

Particular Domingo de Guzmán. Este trabajo de investigación fue de corte 

transversal, mixto y descriptivo; se encontró que existe un mayor consumo al 

recomendado de algunos alimentos, como son las grasas (de origen animal) y los 

azúcares, los cuales están relacionados con el riesgo de tener sobrepeso y 

obesidad en un 31.4% según datos antropométricos. Se concluyó, que existe una 

influencia significativamente débil entre el consumo alimentario de estos 

adolescentes y su estado nutricional. 14 

 

Villarreal (2022) Ecuador. Investigó sobre “La ingesta de energía, nutrientes y el 

estado nutricional en adolescentes del hogar Mercedes de Jesús Molina y Cristo de 

la Calle de Ibarra”. Este estudio fue cuantitativo, descriptivo y con corte transversal. 

La comunidad la constituían 36 adolescentes de 10 a 19 años; como instrumento 

se utilizó una Encuesta Sociodemográfica: peso directo de los alimentos, los datos 

antropométricos basados en el peso, la talla y IMC para la edad. Resultando que 

83,33% ingiere nutrientes adecuadamente; es decir, consumen >54 gramos de 

proteína/día, aproximadamente 58 gr. de grasa y 250 gr de carbohidratos; 83% 

tiene adecuado peso/talla; 80% adecuado IMC. Se concluye que poseen una 

alimentación adecuada y suficiente. 15 

 

Lucci y Ruiz (2019) México. Describieron el consumo alimentario y nivel de actividad 

física de escolares, Argentina. La investigación fue cuantitativa, descriptiva y 
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presentaba corte transversal. Como resultado, se encontró una población activa al 

61,67%; de los cuales 23 adolescentes consumían de 3 a 4 porciones de verduras 

durante el día y 37 adolescentes, de 1 a 2 porciones; 38,33% y 61,7% 

respectivamente; 25 adolescentes consumían de 3 a 4 porciones de frutas durante 

el día y 35 adolescentes de 1 a 2 porciones; 41,67% y 58,33% respectivamente. Se  

concluyó que la población estaba en riesgo, ya que presentaban conductas 

alimentarias inadecuadas, las cuales perjudicaban su estado nutricional dejándolos 

expuestos al posible desarrollo de enfermedades. 16 

 

Fernández (2021) México. Realizó un estudio de investigación antropométrico y de 

ingesta alimentaria en adolescentes de Extremadura España, los analizó 

considerando diversos factores y los vinculó con la prevalencia del exceso de peso. 

Los resultados indican que  los varones dedican mayor tiempo a realizar actividades 

físicas y poseen mejores hábitos de desayuno, al analizar las encuestas de 

consumo se pudo rescatar que no acataban las recomendaciones de los alimentos 

ricos en grasa saturadas, azúcares, legumbre y verduras, pero sí tenían un 

consumo adecuado de productos lácteos, huevo o pescado. Este estudio servirá 

para lograr disponer de pautas en los hábitos alimentarios y estilos de vida en 

adolescentes de forma saludable.17 

 

Araneda, Gonzales, Mella, Pérez, Quezada y Pinheiro (2019) España. Estudiaron 

la ingesta de alimentos proteicos en adolescentes de una institución educacional 

financiada en la Comunidad de Chillán. La investigación fue analítica de corte 

transversal. Se halló que el 90% de los encuestados, independiente del género 

femenino o masculino, consumían semanalmente legumbres, carnes, pescado y 

mariscos. Sin embargo, los varones ingerían 1.5 veces más embutidos que las 

mujeres; además el 60% evidenció una baja ingesta semanal de carnes, huevo, 

pescados y mariscos. Se concluyó que existía una baja ingesta de alimentos 

proteicos no lácteos, destacándose una ingesta semanal baja de productos 

cárnicos, marinos y huevos. 18 

 

Sánchez (2021) Chile. Analizó el consumo de frutas y verduras de adolescentes y 

su nivel de actividad física en la Unidad Educativa Veinticuatro de Julio de Cantón 
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Santa Elena en el año 2021.El presente estudio fue cuantitativo, descriptivo y con 

corte transversal. El instrumento que aplicó fue la encuesta para obtener 

información sociodemográfica, consumo de verduras y frutas y nivel de actividad 

física. La población fue de 96 adolescentes de ambos sexos, entre 12 a 15 años, 

dando como resultado que solo el 40,6% realizaban actividades físicas de nivel 

moderado, pero en su mayoría no tenían un consumo adecuado de verduras y 

frutas. En conclusión, estos adolescentes manifestaron un nivel de actividad física 

moderado y un consumo poco frecuente de verduras y frutas. 19  

 

La ingesta alimentaria es un acto voluntario donde el alimento o líquido ingresa a la 

boca, ocasionado por un conjunto de respuestas fisiológicas y psicológicas que 

llevan progresivamente a la saciedad. 20 Esto se da por varios mensajeros químicos 

que dan señales al hipotálamo para reducir el apetito. 21 La ingesta alimentaria es 

variable, ya que, al estimarlo con los instrumentos de encuesta, se elige el método 

más adecuado en función de los datos que necesitan valorar. Entre los instrumentos 

más utilizados está el Registro del Consumo de 24 horas, el Cuestionario de 

Frecuencia Alimentaria, Registro Dietético e Historial Dietético. 22 Con ello se 

obtienen los datos de los nutrientes que suministran energía necesaria para el 

funcionamiento del organismo, los cuales son las calorías, proteínas, los 

carbohidratos y las grasas. 23 

 

Las calorías son medidas estandarizadas de la energía almacenada, también lo 

definen como, una medida térmica que es necesaria para aumentar un grado 

Celsius a la temperatura de un kilo de agua 24; sin embargo, en ocasiones se puede 

confundir los términos de kilocalorías y calorías, que no significan lo mismo, ya que 

uno es la medida y el otro es la cantidad de energía que puede poseer un alimento. 

No obstante, se puede contar como sinónimos si en la Literatura en la cual están 

estas palabras no expresan lo contrario; por ello para saber cuántas calorías tiene 

un alimento se usa una bomba calorimétrica que mide cuánto calor se desprende 

al quemarse. 25 
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Las proteínas son polímeros que forman el principal componente estructural de las 

células de un individuo, siendo indispensables para su funcionamiento. Aportan 4 

Kcal/g, que es utilizado para circunstancias fisiológicas y patológicas 22. Las 

proteínas cuando se hidrolizan, durante la digestión,  se producen los aminoácidos 

y los péptidos que luego son absorbidos por los enterocitos, estos se agrupan como 

esenciales y no esenciales o según la estructura de la cadena lateral, como 

alifáticos, hidroxilos, ácidos, cíclicos, azufrados, básicos y aromáticos 26, que se 

encuentran en alimentos como las carnes, lácteos, huevos, legumbres y pescados 

en mayor cantidad. 27 

 

Los carbohidratos son macromoléculas llamados también glúcidos o sacáridos 28, 

su función principal es aportar energía de disposición inmediata para el cuerpo 29 y 

su clasificación según la cantidad de moléculas ya sea de 1, 2, 3-9 y más de 10; 

son nombradas como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos 

respectivamente 30, también se clasifican en carbohidratos simples y complejos, 29. 

La galactosa y la fructosa son monosacáridos que derivan de los productos lácteos, 

las frutas, los azúcares y la miel. 31 Siendo los alimentos con mayor contenido en 

carbohidratos los cereales y productos derivados. 27 

 

Las grasas o lípidos son la principal energía de almacenamiento en la mayoría de 

los organismos y constituyen primordialmente las membranas celulares 32, se 

clasifican como compuestos solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua, 

derivados de productos vegetales y animales. 33 Como son solubles en grasa, se 

transportan a través de lipoproteínas, para circular por el torrente sanguíneos, 34 

además las grasas se hidrolizan en glicerol y ácidos grasos glicerol; los ácidos 

grasos saturados elevan las concentraciones de LDL con mayor susceptibilidad 

para su oxidación; y modulan la formación de coágulo; sin embargo, los ácidos 

grasos monoinsaturados, como el oleico, tienen un efecto hipocolesterolemiante y 

los poliinsaturados disminuyen el colesterol y de triglicéridos. 35 

 

La definición de actividad física consiste en algún movimiento del individuo, 

ocasionado por músculos y genera un gasto energético, que será medido en 

Kilocalorías 36, aquellos movimientos son considerados actividad física, a pesar de 
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que no se haya planificado con anterioridad, ya que incrementan el metabolismo y 

no solo el basal 37; por ende, el practicarlo con regularidad mejora el control motor 

gracias a los beneficios del movimiento en los receptores articulares, en las 

diferentes etapas de la vida 38. Los componentes básicos de la actividad física son 

el tipo de actividad física, la intensidad, duración, frecuencia, los cuales están 

implícitos en un programa que la persona realiza diariamente, de manera individual, 

progresiva y en base a las preferencias de cada uno. 39 

 

El tipo de actividad física consiste en la variedad que existen de la misma, que 

abarcan el desplazamiento de músculos que contienen mayor cantidad de fibras 

musculares, a lo largo de etapas largas de duración, según la elección, preferencia 

de la persona y también se toma en cuenta el tiempo que dispone, equipamiento e 

instalaciones necesarias y disponibles 40, además los diferentes tipos que existen 

producen adaptaciones fisiológicas en beneficio de la salud, ya sea una actividad 

ligera o moderada; ello se considera mejor que estar sentado, pues hay una relación 

favorable relacionando a la cantidad de actividad física y la disminución del riesgo 

a sufrir alguna enfermedad. Pero se obtiene mayor beneficio cuando el individuo 

pasa de una actividad ligera a una moderada o intensa. 39 

 

La intensidad se puede explicar como la rapidez de la actividad o el esmero que se 

necesita para efectuar una actividad o ejercicio, ello puede variar entre una persona 

u otra y depende de la continuidad del ejercicio físico que realice41. Además, 

depende del grado de empeño que exige el ejercicio o disciplina que puede igualar 

a la potencia que se necesita para realizar la actividad física, esta variable se podría 

considerar como la más relevante y complicada de determinar, ya que es la base 

para que los demás parámetros del ejercicio físico puedan adaptarse. 40 

La duración se puede definir como los minutos de entrenamiento por sesión, ellas 

pueden oscilar entre 10 minutos a varias horas de entrenamiento, sin embargo, el 

tiempo final siempre depende de la intensidad. Se ha podido demostrar que la 

mejora de la resistencia respiratoria y cardiovascular se da con una duración de 

cinco o diez minutos de alta intensidad, pero lo que se aconseja es que sea entre 

veinte o sesenta minutos de actividad aeróbica constante, enlazado con la 

intensidad realizada40; asimismo se registra el tiempo de cada conducta 
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determinada, y ayuda el hecho de disponer de la sucesión de conductas que se ven 

en la actividad física, es decir, implica un registro informativo 42.  

 

La frecuencia es el número de ocurrencias de una determinada categoría o 

secuencia en el intervalo de un tiempo determinado con anterioridad 42, ya sea días 

por semana o intervalos de mese, la frecuencia dependerá , de la duración e 

intensidad del ejercicios y se recomienda que sea de tres a cinco días por semana, 

en individuos obesos o con mínima capacidad funcional puede ser más accesible 

prescribir varias sesiones diarias de 10 minutos, todo ello en base y comodidad de 

la persona que lo realizará. 40
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación: 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, debido a que, existe un conjunto de 

procesos, los cuales muestran una secuencia; las mediciones se analizaron a 

través de métodos estadísticos. 43 Fue de tipo aplicada, porque se recopiló y utilizó 

conceptos preestablecidos en beneficio del conocimiento; otorgando una solución 

inmediata a los problemas planteados. 44 

 

3.1.2. Diseño de la investigación: 

El presente trabajo es de tipo no experimental, dado que no se manipuló la variable 

independiente, solo se contempló su efectividad relacionada a otras variables de 

estudio; posteriormente se detalló y analizó la variable en su contexto real43. El 

diseño que presenta es de corte transversal, ya que hay ausencia de la intervención 

del investigador al momento de evaluar midiendo solo la variable; este diseño 

también es conocido por transaccional. 43 Asimismo, es de nivel correlacional 

porque logra dar respuestas debido al estudio del vínculo de las variables en estado 

natural, es decir, sin manipulación externa. 45 

 

3.2. Variables y operacionalización 

La investigación se realizó con dos variables, la Ingesta Alimentaria y la Actividad 

Física (ver anexo N°1) 

Variable 1: Ingesta Alimentaria 

• Definición conceptual: 

La Ingesta Alimentaria es una actividad voluntaria donde el alimento o líquido 

ingresa a la boca para que, posteriormente, sea enviado al sistema digestivo; 

ocasionado por un conjunto de respuestas fisiológicas y psicológicas que una 

vez se produzca, llevan progresivamente a la saciedad. 20 

 

• Definición operacional: 

Para determinar la Ingesta Alimentaria se aplicó una Encuesta de Recordatorio 
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de 24 horas, el cual estará relacionado a cada dimensión. Tomando como 

referencia las recomendaciones de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. 

 

• Dimensiones: 

Se trabajó con cuatro dimensiones, las cuáles son: ingesta de calorías, ingesta 

de proteínas, ingesta de grasas e ingesta de carbohidratos. 

 

• Escala de medición: 

La escala fue ordinal, clasificando la ingesta alimentaria en alta, media y baja. 

 

Variable 2: Actividad Física  

• Definición conceptual: 

La actividad física es cualquier movimiento que produce el cuerpo a través de 

las fibras musculares y provocan un egreso energético medido habitualmente 

en Kilocalorías. Se consideran, aunque no hayan sido planificados con 

anterioridad, debido a que aumentan el metabolismo, además del metabolismo 

basal. 37 

 

• Definición operacional: 

Se midió la actividad física de los adolescentes en base al cuestionario validado 

de actividad física que consta de 9 preguntas, llamado Cuestionario de Actividad 

Física para adolescentes (PAQ-A). 

 

• Dimensiones:  

Se trabajó con 3 dimensiones, las cuáles son: Actividad física, Actividad del fin 

de semana, Actividad de Tiempo Libre. 

 

• Escala de medición: 

La escala fue ordinal. El PAQ-A se puede administrar en un salón de clases y 

proporciona un puntaje resumido de actividad física derivado de 8 ítems 

calificados en una escala de 1- 5 puntos en cada ítem. 
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3.3. Población, muestra y muestreo: 

3.3.1. Población: 

Lo conformaron 109 estudiantes de ambos sexos que pertenecen a la Institución 

Educativa Particular, las cuales cumplieron con los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes que estén de acuerdo a participar voluntariamente 

• Estudiantes del nivel secundario 

• Estudiantes sin lesiones físicas 

• Estudiantes de ambos sexos  

 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes con inasistencias frecuentes 

• Estudiantes con discapacidad intelectual 

• Estudiantes gestantes 

• Estudiantes sin autorización de sus padres para la participación del estudio 

• Estudiantes con discapacidad física 

 

3.3.2. Muestra: 

Para determinarla se empleó la fórmula para poblaciones finitas dentro de la 

población que son estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

particular. Teniendo como resultado 85 estudiantes de secundaria (Anexo°2) 

 

3.3.3. Muestreo: 

Se utilizó el muestreo Probabilístico aleatorio estratificado, aquel se emplea cuándo 

se divide la población en grupos o estratos, pues se denomina por la semejanza de 

características de la población estudiada, para después elegir una muestra aleatoria 

simple dentro de cada estrato, según lo requiera el estudio. 

Los estratos se clasificaron de acuerdo a los grados de nivel secundaria en la 

investigación fueron escogidos todo el alumnado de 1ro, 2do, 3ro y 4to de 

secundaria. 43 
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3.3.4. Unidad de análisis: 

Un estudiante del nivel secundaria de la Institución Educativa particular. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con el propósito de hallar la ingesta alimentaria se utilizó la técnica de la entrevista, 

ya que permitió conseguir la información mediante interrogantes estructuradas y 

relacionadas al tema de investigación. Se utilizó el instrumento de registro 

anecdótico fundamentado en el recordatorio de 24 horas, el cual fue completado 

por el entrevistador, donde anotará los alimentos que consumió un día anterior, sus 

medidas caseras, la hora en el cual lo consumió, la energía que aporta y sus 

macronutrientes (Anexo Nº4). 

Por otro lado, para la variable actividad física se aplicó la técnica de la encuesta y 

el instrumento fue un cuestionario llamado Cuestionario de actividad física (PAQ- 

A), el cual fue creado por Kowalski & Crocker el 1997 y validado en el idioma 

español por Benítez-Porres, López-Fernández, et al. en el 2016. Este cuestionario 

está conformado por 8 ítems, calificados en una escala de 5 puntos en cada ítem. 

La puntuación de es entre 1 y 5 para cada elemento (excluyendo el elemento 9). 

 

3.5. Procedimientos 

• Se obtuvo el consentimiento documentado por el presente director de la 

Institución Educativa particular (Anexo Nº 6). 

• Luego se visitó a los estudiantes de 1, 2, 3 Y 4 de secundaria entregando las 

encuestas sobre Ingesta Alimentaria y Actividad Física (Anexo Nº 4 Y 5.)  

• Para evaluar y recabar información relacionada a la variable ingesta 

alimentaria, se utilizó en cada grado un recordatorio de 24 horas, en días 

diferentes, durante 45 minutos. Para ello, se les preguntó a los participantes 

en orden sucesivo las distintas preparaciones, alimentos y cantidades que 

habían consumido un día anterior de la entrevista. 

• Con los datos obtenidos se determinó el peso en gramos, usando las tablas 

de medidas caseras de las “Tablas auxiliares para la formulación y 

evaluación de regímenes alimentarios “(TAFERA) 46 y la Tabla De 

Dosificación de Alimentos para Servicios de Alimentación Colectiva y para 
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hallar la energía y macronutrientes se utilizará la “Tabla peruana de 

composición de alimentos”. 47 

• Se halló el porcentaje de adecuación de calorías, proteínas, carbohidratos y 

grasas conforme a las sugerencias de la FAO/OMS/UNU y de la demanda 

energética para la población peruana, para dar a conocer el nivel de ingesta 

alimentaria de cada estudiante de secundaria, esto es, si su ingesta es baja, 

media o alta. 

• Para la variable actividad física se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento será la escala llamada “cuestionario de actividad física para 

adolescentes (PAQ-A) que se evaluó en diferentes días, pero a los mismos 

estudiantes que le realizó el recordatorio de 24 horas. Para ello, se les hizo 

9 preguntas sobre su estado de actividad física del estudiante. En base a 

ello, se registró si los estudiantes de secundaria de 1ro, 2do, 3ro y 4to tienen 

una actividad física baja, moderada o alta, dependiendo de la escala del 1 al 

10. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos: 

• Los datos recolectados se transfirieron en una hoja de formato Excel. Esta 

hoja luego se trasladó al paquete estadístico SPSS versión 26. 

• Posteriormente se realizó la estadística descriptiva basada en tablas y 

gráficos de frecuencias y porcentajes tanto absolutos como relativos. 

• Para realizar la estadística inferencial se partió del cálculo de la normalidad 

de Kolmogorov - Smimow y con este dato se pudo elegir la prueba sea esta 

paramétrica o no paramétrica, en la cual se obtuvo un p valor menor a 0,05, 

indicando que la distribución de los datos no sigue una distribución normal 

por ello se optó por utilizar la prueba no paramétrica de correlación de 

Spearman para la contrastación de las hipótesis (Ver anexo) 

 

3.7. Aspectos éticos 

En el proyecto de investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 

La autonomía, es relevante porque tomó en cuenta la decisión del estudiante de 

participar en el estudio. La autonomía es un término que viene de autos, que 

significa “por uno mismo” y nomos que se conceptualiza como ley, es decir, la 
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capacidad del ser humano que tiene para poder decidir en sus propias normas, sea 

él mismo o una comunidad. Ello se vio reflejado en este proyecto a través de la 

aplicación del consentimiento informado (Anexo ° 6) y también del asentimiento 

informado. 50 (Anexo°7) 

 

Asimismo, se tomó en cuenta el principio ético de la Beneficencia en cual consiste 

en brindar un bien a la estudiante respetando todas las condiciones bioéticas. 

Ciertamente este principio prioriza el deber moral de proporcionar un bienestar 

social a los individuos y como consecuencia Siendo de utilidad para los estudiantes 

el bienestar social para su calidad de vida; satisfaciendo necesidades fisiológicas, 

mentales, sociales e intelectuales. 50 

 

Por último, se tomó el principio de Justicia, porque se trató a todos los participantes 

con equidad basado en este principio, basado en que todos somos iguales a ser 

tratados, evitando dar una excepción entre el grupo de estudiantes por sus 

particularidades, respetando y obrando en todo tiempo con equidad con privilegios 

distribuidos entre toda la unidad de estudiantes de secundaria. 50
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Estadística Descriptiva 

Gráfico N°1: Ingesta alimentaria en estudiantes del nivel secundario de una 

Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

Interpretación: En el gráfico N°1, se observa el total de estudiantes que han sido 

evaluados, los resultados indican que el 51,76% de los estudiantes tiene una 

ingesta alimentaria media, mientras que el 40% tiene una baja ingesta alimentaria 

y por último 8,24% presenta una alta ingesta alimentaria
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Gráfico 2: Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 

Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico N°2, se observa el total de estudiantes que han sido 

evaluados, y se pudo obtener como resultado que la mayor cantidad de la muestra 

tiene una actividad física moderada, que es representado por 56,47%, mientras que 

la actividad física baja obtuvo en 29,41% y por último la actividad física vigorosa fue 

de 14,12%.
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4.2 Estadística Inferencial 

 

Tabla N°1 Estadístico de Prueba para evaluar la normalidad entre las variables 

Ingesta Alimentaria y Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una 

Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla se muestra la prueba de normalidad según el coeficiente de Kolmogorov 

Smimov, la cual es la indicada para valorar poblaciones de gran tamaño, mayor a 

50. Ambas variables, se encuentran que p tiene como valor 0.000 (p <0.05) ello 

indica que se trabajará con un aprueba la prueba no paramétrica de correlación Rho 

de Spearman.

Pruebas de normalidad    

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Ingesta Alimentaria 0.295 85 0.000 

Actividad Física 0.300 85 0.000 
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Tabla N°2  Prueba de Rho Spearman que permite determinar la asociación entre la 

Ingesta Alimentaria y Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una 

Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

 

En la tabla N°2 se muestra la relación entre la Ingesta Alimentaria y Actividad Física 

en los estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023. Conforme a los resultados según el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, la correlación obtuvo un p valor de 0.194 (p>0,05), ello indica que se 

acepta hipótesis nula, es decir, no existe una relación significativa entre las 

variables. Además, tiene un valor de correlación de -0.142, lo cual indica una 

relación negativa muy baja.

   Ingesta 

Alimentaria 

Actividad Física 

Rho de 

Spearman 

Ingesta 

Alimentaria 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.142 

  Sig. (bilateral)  0.194 

  N 85 85 

 Actividad 

Física 

Coeficiente de 

correlación 

-0.142 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.194  

  N 85 85 
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Tabla N°3 Ingesta alimentaria en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 

Educativa Particular, Lima 2023. 

 

 

 

Ingesta Alimentaria Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 34 40.0 

 Media 44 51.8 

 Alta 7 8.2 

 Total 85 100.0 

 

 

En la tabla N°3, según los datos obtenidos, de los 85 estudiantes el 51,8% (44) 

presentan un nivel medio de ingesta alimentaria, el 40% (34) nivel bajo y solo 8,2 

% (7) nivel alto de ingesta alimentaria.
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Tabla N°4 Actividad física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 

Educativa Particular, Lima 2023. 

 

 

 

Actividad Física Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 25 29.4 

 Moderado 48 56.5 

 Vigoroso 12 14.1 

 Total 85 100.0 

 

 

En la tabla N°4 se pudo recolectar la siguiente información de los 85 estudiantes 

evaluados, es decir, que el 56,5% (48) presentan un nivel moderado de actividad 

física, el 29,4% (25) nivel bajo y sólo 14,4 % (12) nivel vigoroso de actividad física.
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Contrastación de hipótesis General 

 

Tabla N°5 Relación entre Ingesta Alimentaria y Actividad Física en estudiantes del 

nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°5 se muestra la relación entre la Ingesta Alimentaria y Actividad Física 

en los estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023. Conforme a los resultados según el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, la correlación obtuvo un p valor de 0.194 (p>0,05), ello indica que se 

acepta hipótesis nula, es decir, no existe una relación significativa entre las 

variables.

   Ingesta 

Alimentaria 

Actividad Física 

Rho de 

Spearman 

Ingesta 

Alimentaria 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.142 

  Sig. (bilateral)  0.194 

  N 85 85 

 Actividad Física Coeficiente de 

correlación 

-0.142 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.194  

  N 85 85 
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Contrastación de la hipótesis específica 1 

 

 

Tabla N°6 Prueba de correlaciones entre Ingesta alimentaria dimensión Calorías en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

   Calorías Actividad Física 

Rho de 

Spearman 

Calorías Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.009 

  Sig. (bilateral)  0.936 

  N 85 85 

 Actividad 

Física 

Coeficiente de 

correlación 

-0.009 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.936  

  N 85 85 

 

 

Interpretación: En la tabla N°6, se señala que la correlación entre la ingesta 

alimentaria dimensión calorías y la actividad física en los estudiantes del nivel 

secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023.De acuerdo a los 

resultados según el coeficiente de correlación Rho de Spearmean, la correlación 

obtuvo un p valor de 0,936 (p>0,05), ello indica que se acepta la hipótesis nula. Es 

decir, no existe una relación significativa entre la actividad física y la dimensión 

calorías.
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Contrastación de la hipótesis específica 2 

 

 

Tabla N°7 Prueba de correlaciones entre Ingesta alimentaria dimensión Proteína en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. 

 

   Proteínas Actividad Física 

Rho de 

Spearman 

Proteínas Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.075 

  Sig. (bilateral)  0.497 

  N 85 85 

 Actividad Física Coeficiente de 

correlación 

-0.075 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.497  

  N 85 85 

 

Interpretación: En la tabla N°7, se señala que la relación entre la ingesta alimentaria 

dimensión calorías y la actividad física en los estudiantes del nivel secundaria de 

una Institución Educativa Particular, Lima 2023. De acuerdo a los resultados según 

el coeficiente de correlación Rho de Spearmean, la correlación obtuvo un p valor 

de 0,497 (p>0,05), ello indica que se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe 

una relación significativa entre dimensión proteínas y la actividad física en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023.
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Contrastación de la hipótesis específica 3 

 

 

Tabla N°8 Prueba de correlaciones entre Ingesta alimentaria dimensión Grasas en 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

   Grasas Actividad Física 

Rho de 

Spearman 

Grasas Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.090 

  Sig. (bilateral)  0.413 

  N 85 85 

 Actividad 

Física 

Coeficiente de 

correlación 

-0.090 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.413  

  N 85 85 

 

 

Interpretación: En la tabla N°8 se evidencia la relación entre la ingesta alimentaria 

dimensión grasas y la actividad física en los estudiantes del nivel secundaria de una 

Institución Educativa Particular, Lima 2023. Asimismo, los resultados señalan que 

el coeficiente obtuvo un p valor de 0.413 (p>0,05) por ello que se rechaza la 

hipótesis alterna, considerando que no existe una relación significativa entre las 

variables mencionadas.
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Contrastación de la hipótesis específica 4 

 

 

Tabla N°9 Prueba de correlaciones entre Ingesta alimentaria dimensión 

Carbohidratos en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa 

Particular, Lima 2023 

 

   Carbohidratos Actividad 

Física 

Rho de 

Spearman 

Carbohidratos Coeficiente de 

correlación 

1.000 -0.044 

  Sig. (bilateral)  0.688 

   

N 

 

85 

 

85 

 Actividad Física Coeficiente de 

correlación 

-0.044 1.000 

  Sig. (bilateral) 0.688  

  N 85 85 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N°9 se evidencia la relación entre la ingesta alimentaria 

dimensión carbohidratos y la actividad física en los estudiantes del nivel secundaria 

de una Institución Educativa Particular, Lima 2023. Asimismo, los resultados 

señalan que el coeficiente obtuvo un p valor de 0.413 (p>0,05) por ello que se 

rechaza la hipótesis alterna, considerando que no existe una relación significativa 

entre las variables mencionadas.



29 

V. DISCUSIÓN 

 

En el estudio se evidenció que la ingesta baja de proteínas fue 74.1% y la alta, de 

un 14.1% en comparación con el estudio de García y Ramos, que fue de 69,4% 

una ingesta adecuada de proteínas, un exceso de 30,6% y un 0% de una ingesta 

baja. Lo cual no concuerda con la investigación, debido a que el estudio de García 

y Ramos se basó en calcular la ingesta adecuada de proteínas en base del 10 al 

15% del total calórico. En cambio, esta investigación comparó la ingesta de 

proteínas en promedio con la ingesta de proteínas de un adolescente, teniendo en 

cuenta la misma edad y género, siendo las proteínas un 20% de la ingesta del total 

de calorías de un adolescente semejante. Se presentó datos con ingestas bajas, 

porque el porcentaje de proteínas era mayor, datos que podrían cambiar, si el 

estudiante tiene un nivel de actividad física alto o bajo; incluso si tiene 

enfermedades que no le permita consumir esa ingesta de proteínas. La relevancia 

de la investigación es que estudia características comunes de los adolescentes, 

que en la actualidad se observa y se toma en cuenta en una evaluación de la 

ingesta de proteínas. 10  

 

En el trabajo de investigación se observa el total de estudiantes que han sido 

evaluados, obteniendo como resultado que la mayor cantidad de la muestra tiene 

una actividad física baja en un 29,41% y una actividad física vigorosa de un 14,12%. 

Comparando con la valoración realizada por Zicha y Zevallos, que representó que 

el 49.6 % tiene una actividad insuficiente, 41,1% una actividad activa y muy activa 

un 9.3%. Lo que indica que se asemeja a la metodología utilizada con el 

cuestionario de actividad física para adolescentes (PAQ-A), que se utilizó en este 

mismo estudio y apoya a la información presentada por Zicha y Zevallos, en vista 

que, los estudiantes de secundaria de ambos grupos no tienen una actividad física 

vigorosa o muy activa. Esto es importante, a causa de que la mayor parte de 

estudiantes no presentan suficiente actividad física, evidenciando que  no realizan 

actividad física de forma frecuente. 11 

 

En el presente estudio la actividad física baja representa 29,41%, la actividad física 

vigorosa 14,12% y la moderada 56,47%. Por otro lado, Maca y Mamani en relación 
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al nivel de actividad física precisan que el 46% poseen nivel medio, 38.4% bajo y 

15.6% alto. La similitud en los resultados se debe a que, ambos grupos de 

estudiantes tienen un nivel de actividad física moderado, seguido por un nivel bajo 

y terminando por un nivel alto. Siendo las fortalezas encontradas en el estudio el 

cuestionario de PAQ-A, debido a que este instrumento es más preciso para 

adolescentes, mientras que el IPAQ es para personas de todas las edades. 

Asimismo, la debilidad de este estudio fue que los adolescentes estaban en un 

colegio particular a diferencia de Maca y Mamani que se encontraban en centro de 

salud, ya que muchas veces, algunos adolescentes no asisten al colegio y otros, 

estudian en colegios nacionales. La relevancia del trabajo es el lugar donde se 

encuentra los adolescentes, puesto que, tienen los recursos necesarios para no 

permanecer sedentarios, ello favoreció para que no practiquen una actividad física 

vigorosa, dado que, no necesitan hacer actividad física fuera del colegio. 12 

 

En el presente estudio los resultados obtenidos de actividad física de los 

estudiantes del nivel secundaria fueron moderados; por otro lado, los estudiantes 

de secundaria del Colegio Stanford evidenciaron, en el trabajo de Jáuregui, que se 

halló un nivel de actividad física baja. Destacando aspectos positivos del presente 

estudio como, por ejemplo, la mayor cantidad de adolescentes que tenían una 

actividad física no sedentaria con posibilidades de realizar un poco más de actividad 

física. Por otro lado, los aspectos negativos son las normas externas que se 

planteaban en ese tiempo, como la limitación que había de poder salir de casa o el 

cierre de actividades deportivas. La importancia del estudio es que se intervino 

cuando los alumnos estaban en el colegio y el otro grupo estuvo en sus casas, por 

lo tanto, el nivel de actividad física y su ingesta puede variar. 13 

 

En el actual estudio, los alumnos de secundaria tuvieron una ingesta alimentaria 

media de calorías de 36,5%; mientras que Tapia y Mamani, mencionan que el 

consumo calórico, en la primera etapa de la adolescencia, fue adecuado; porque 

se encontraba dentro del porcentaje de adecuación, siendo una ingesta media de 

69,4%. Las fortalezas encontradas en el estudio de Tapia y Mamani fue que ellos 

han profundizado en la composición corporal de los estudiantes, teniendo un 

31.40% que presentan riesgo de sobrepeso y obesidad, asimismo, con un 24.8% 
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presentan riesgo alto y muy alto en perímetro abdominal. Por otro lado, la debilidad 

que presenta el estudio de Tapia y Mamani fue que los adolescentes presentaban 

sobrepeso y obesidad. Dato que influye tanto en la ingesta alimentaria como en el 

nivel de actividad física. Sin embargo, la importancia fue que se utilizó evaluaciones 

antropométricas y una evaluación dietéticos que determinó por en diverso estado 

nutricional cambia el adolescente su ingesta o actividad física. 14 

 

En el presente estudio el 8,24% de los estudiantes presentaron una ingesta 

alimentaria alta, a diferencia del estudio de Villarreal en donde se halló que ningún 

alumno tenía una ingesta alimentaria alta, a causa de que su estudio, para hallar 

las Kcal consumidas de los adolescentes aplicó la técnica de pesado directo de los 

alimentos que consumían los adolescentes, evidenciando ello como fortaleza, para 

saber con exactitud su ingesta diaria. La debilidad que presenta Villarreal puede 

estar relacionada con el lugar de origen, debido a que su estudio fue en una casa 

de hogar. Por tanto, en ese lugar los adolescentes se quedaban más horas en 

comparación con la institución educativa, que muchas veces fuera de la institución 

educativa ocurre exceso de su ingesta, por otro parte, la relevancia del estudio fue 

que se evalúa a los adolescentes en una casa de hogar, que es de gran 

importancia, debido a que podemos saber si se está cubriendo las necesidades 

nutricionales en las casas de hogares, dado que, que si no se cubre sería necesario 

que un nutricionista podría intervenir en estas casas hogares. 15 

 

Los resultados obtenidos en actividad física representan un 29,41% en actividad 

física baja, vigorosa 14,12% y moderada 56,47%. Mientras que en el trabajo de 

Lucci y Ruiz, estuvo conformada por adolescentes que tienen un nivel de actividad 

física alta 29,7%, moderada 51,3% y baja 18,9%, asimismo estos últimos resultaron 

con unas conductas alimentarias inadecuadas. Entre las fortalezas que presenta el 

trabajo de Lucci y Ruiz es que aparte de enfocarse en los macronutrientes, ellos se 

enfocan en las conductas que tiene el adolescente mientras que las debilidades 

fueron la cantidad de adolescentes evaluados, dado que, fueron menores que en 

el trabajo presente. La relevancia social es la mala ingesta alimentaria por parte del 

estudio de Lucci y Ruiz, debido a que, unos inadecuados hábitos alimentarios 

hacen que los adolescentes sean más sedentarios. 16 
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La evidencia obtenida en el estudio fue una ingesta alimentaria y un nivel de 

actividad física moderada, en cuanto al estudio de Fernández la calidad de los 

alimentos que consumen los estudiantes no era la apropiada, dado que, consumen 

mayor cantidad de azúcares simples. Entre sus fortalezas de Fernández, fue que 

se evaluó a los estudiantes la calidad de sus alimentos y no tanto priorizo las 

calorías o los macronutrientes, a pesar que tenían una buena ingesta de lácteos, 

huevo y pescado. Entre las debilidades se destaca que no se basaron en una 

adecuación semejante a la de un adolescente, por tanto, no se valora el 

requerimiento adecuado para el adolescente. En lo relevante del estudio fue que se 

podría programar estrategias de intervención para los alumnos que escogían 

alimentos con baja calidad nutricional para poder educar y priorizar esa población. 

17 

En la presente investigación se evidenció como resultado que los estudiantes de 

secundaria tenían una ingesta baja proteínas, representando un 74,12% de los 

estudiantes, de la misma forma que en el trabajo de Araneda, et al, en dónde se 

demuestra que existía una baja ingesta de alimentos proteicos, ya que tenía un bajo 

consumo de carnes, lácteos, huevos, etc. Las fortalezas de este último trabajo fue 

que los investigadores se basaron en la selección de los alimentos antes que en 

los requerimientos de los adolescentes. Por otro lado, las debilidades fueron que 

no se basaron en una ingesta diaria sino semanal, por consiguiente, el cálculo es 

más impreciso. Lo que se destaca es el gasto económico de los alimentos de fuente 

animal, como son las carnes, sobre todo las carnes rojas, dado que, suelen ser más 

caras que otro tipo de alimento proteico. 18 

 

En el presente estudio se halló que la actividad física fue moderada en 56,47%, 

mientras que la actividad física baja obtuvo un 29,41% y por último, la actividad 

física vigorosa fue de 14,12%. Asimismo, en el estudio de Sánchez, se obtiene que 

el 37% de los estudiantes realizaron actividad física moderada, el 24,9% actividad 

vigorosa y el 38,1% entre leve o bajo. La fortaleza y la debilidad del estudio se 

diferencian en el nivel de actividad física, esto es, por el instrumento utilizado en 

ambas investigaciones, lo que destaca la investigación presente es el instrumento 

PAQ-A que es indicado solo para adolescentes. 19
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación significativa entre la ingesta alimentaria y la actividad física 

en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023, evidenciado en el coeficiente de correlación que obtuvo un p valor de 0,194 

(p>0,05). 

 

2. No existe relación significativa entre la ingesta de calorías y la actividad física 

en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023, revelado en el coeficiente de correlación que obtuvo un p valor de 0,936 

(p>0,05). 

 
 

3. No existe relación significativa entre la ingesta de proteínas y la actividad 

física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, 

Lima 2023, expuesto por el coeficiente de correlación que obtuvo un p valor de 

0,497 (p>0,05). 

 

4. No existe relación significativa entre la ingesta de carbohidratos y la actividad 

física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, 

Lima 2023, evidenciado en el coeficiente de correlación que obtuvo un p valor de 

0,413 (p>0,05). 

 
 

5. No existe relación significativa entre la ingesta de grasas y la actividad física 

en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 

2023, revelado en el coeficiente de correlación que obtuvo un p valor de 0,413 

(p>0,05).
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VII. RECOMENDACIONES: 

1. Dado los hallazgos en el presente trabajo de investigación se recomienda 

que el equipo directivo de la Institución Educativa pueda gestionar el apoyo de un 

profesional nutricionista, para que pueda orientar en el ámbito nutricional a este 

grupo etario, debido a la vulnerabilidad hacia desórdenes alimenticios, ideas 

erradas o publicidad engañosa acerca de una alimentación saludable o dietas 

extremas, con tal de verse mejor. 

 

2. Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativas que fomenten 

la participación constante de los padres de familia, docentes y tutores en 

actividades relacionadas a temas nutricionales. 

 
 

3. Se recomienda que MINEDU, supervise la ejecución de programas de 

promoción y prevención de la salud en los colegios, teniendo en cuenta las leyes 

vigentes como la Ley N°30021 “Ley De Promoción de la Alimentación Saludable en 

Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento, para poder brindar mayores 

productos saludables en el quiosco estudiantil y seguir fomentando la alimentación 

saludable durante la etapa académica. 

 

4. Se recomienda a la Institución Educativa que se pueda difundir y concientizar 

acerca de la práctica de actividad física en los estudiantes de secundaria, 

amparándose en el reglamento de la Ley N°30432, ley que fomenta y garantiza la 

práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación. 

 
 

5. Se recomienda a las investigaciones posteriores que puedan abordar el 

tema, utilicen instrumentos que mejor se ajusten a su realidad, con la finalidad de 

cuantificar la variable de forma más exacta. 

 

6. Se sugiere a los futuros nutricionistas, seguir averiguando sobre este tema e 

incorporar otras metodologías, como un estudio experimental para determinar si 

después de realizar las sesiones educativas nutricionales, los estudiantes cambian 

su ingesta alimentaria y su nivel de actividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 

 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Ingesta 
alimentaria 

La ingesta alimentaria es una 
actividad voluntaria en dónde 
el alimento o líquido ingresa a 
la boca para que 
posteriormente sea enviado al 
sistema digestivo, ocasionado 
por un conjunto de respuestas 
fisiológicas y psicológicas que 
una vez se dé; llevan 
progresivamente a la saciedad 
20 

Para determinar la ingesta 
alimentaria se aplicará una 
encuesta de recordatorio de 24 
horas el cual estará relacionado 
a cada dimensión; tomando 
como referencia las 
recomendaciones de calorías, 
Proteínas, Carbohidratos y 

Grasas. 

● Ingesta de 
calorías 

● Ingesta de 
Proteínas 

● Ingesta de 
Carbohidratos 

● Ingesta de 
grasas 

-Medidas caseras 

-Preparación realizada 

-Gramaje 

-Consumo de 
proteína vegetal 
-Consumo de 
proteína animal 
-Carbohidratos simples 

-Carbohidratos 

complejos 

-Grasas Saturadas 

-Grasas Insaturadas 

-Grasas Trans 

La escala de 
medición es 
ordinal 

 
INGESTA BAJA: 

<90% 

INGESTA 
MEDIA: 90% - 
110 INGESTA 
ALTA: 

>110% 

Actividad física La actividad física es cualquier 
movimiento que produce el 
cuerpo a través de las fibras 
musculares y provocan un 
egreso energético medido 
habitualmente en Kilocalorías, 
se consideran, aunque no 
hayan sido planificados con 
anterioridad, debido a que 
aumentan el metabolismo, 
además del metabolismo 
basal37 

Se medirá la actividad física de 
los adolescentes en base al 
cuestionario validado de 
actividad física que consta de 9 
preguntas, llamado cuestionario 
de actividad física para 
adolescentes (PAQ-A) 
traducido de la versión inglesa 

● Tipo de AF 

● Frecuencia 

● Deportiva 

● Laboral 

● recreativa 

● Artística 

● Ninguna 

● Diaria 

● Semanal 

● Mensual 

La escala de 
medición es ordinal 

 
● BAJA ( 1 a 2) 

● MODERADA 
(2 a 4) 

● ALTA (4 a 5) 



 

42 

ANEXO 2: 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE MUESTRA 

 

 

n= 

 

 

EN DÓNDE: 

n= muestra 

N= Población 

Z= Nivel de confianza 1.96 E= Resto 0.05 

p= certeza (0.5) 

q= error (0.5) 

 

 

n=  

 

 

n=  

 

 

n=  

 

 

 

n= 85.0 

 

 

El tamaño de muestra estuvo conformada por 85 estudiantes.

Z2.N.p.q 

 

E2(N-1)+Z2.p.q 

1.962.109.0.5.0.5 

  0.052.(109-1) +1.962.0.5.0.5 

104.6836 

 0.27+0.9604 

104.6836 

 1.2304 
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ANEXO 3: 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA DEL 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

El siguiente documento es parte de investigación titulada como Ingesta Alimentaria 

y Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa 

Particular, Lima 2023, y los autores son Bryam Rojas Rojas y Dámaris Pariona 

Cozme, estudiantes universitarios de noveno ciclo de la carrera de nutrición. Con 

esta recolección de datos se podrá desarrollar y terminar esta Tesis. Por ello 

solicitamos su participación: 

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: 

EDAD: GRADO: SECCIÓN: 

 

 

INSTRUCCIONES 

1. Se le preguntará al voluntario los alimentos que consumió por orden de 

horario un día antes de la entrevista. 

2. En el recuadro de medida casera se colocará el tamaño del alimento que 

ingirió en unidad de porción. 

3. En el recuadro de peso de parte comestible se escribirá en gramos la 

cantidad de alimento neto que ingiere el individuo con la ayuda de las tablas 

auxiliares para la formulación y evaluación de regímenes alimentarios. 

4. En el recuadro de energía se escribirá en kilocalorías la cantidad ingerida 

contenida en la parte comestible del alimento. 

5. En los recuadros de carbohidratos, grasas y proteínas se escribirá en gramos 

las cantidades ingeridas por macronutriente contenido en la parte comestible 

del alimento. 

6. Al finalizar se colocará el resultado total de la ingesta diaria del consumo 

energético y de macronutrientes de los estudiantes de secundaria, donde se 

determinará si tienen: ingesta baja, adecuada o alta según porcentaje de 

adecuación.
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EDAD ENERGÍA 
(KCAL) 

CARBOHID 

RATOS 50% 

(G) 

LÍPIDOS 
30 % (G) 

PROTEÍNA S 
20% (G) 

TOTAL, DE 
INGESTA 

% ADEC. RESULTADO  

(BAJO- MEDIA - 

ALTA) 

Valores 
estándar 
mujeres 
jóvenes 
urbanos 

12 a. 1903 237.8 63.4 95.1    

13 a. 1961 245.1 65.4 98.1    

14 a. 2006 250.8 66.9 100.3    

15 a. 2046 255.8 68.2 102.3    

16 a. 2067 258.4 68.9 103.3    

17 a. 2072 259 69.1 103.6    

Valores 
estándar 
varones 
jóvenes 
urbanos 
 

12 a. 2165 270.6 72.2 108.2    

13 a. 2369 296.1 79.0 118.4    

14 a. 2522 315.3 84.1 126.1    

15 a. 2665 333.1 88.8 133.2    

16 a. 2729 341.1 91.0 136.4    

17 a. 2812 351.5 93.7 140.6    

Hora ALIMENTO MEDIDA 
CASERA 

PESO DE 

PARTE 

COMESTIBLE 

(g) 

ENERGÍA 

(Kcal) 

CARBOHIDRATO
S 

(g) 

GRASAS 

(g) 

PROTEÍNA 

(g) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   TOTAL     
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES (PAQ-A) 
 

El siguiente documento es parte de investigación titulado como Ingesta Alimentaria y 

Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa Particular, 

Lima 2023, y los autores son Bryam Rojas Rojas y Dámaris Pariona Cozme, estudiantes 

universitarios de noveno ciclo de la carrera de nutrición. Con estas encuestas se podrá 

desarrollar y terminar esta Tesis. Por ello solicitamos su participación: 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea cada pregunta y marque con un X según crea conveniente. 

 

 RECUERDA: 

• No hay preguntas buenas o malas. 

• Esto NO es un examen 

• Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es muy 

importante 

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO:  

EDAD:                                      GRADO:                                   SECCIÓN: 

 

1. Actividad en su tiempo libre (incluida EMB): ¿Has hecho alguna de estas actividades 

en los últimos 7 días (última semana)? Si su respuesta es sí: ¿Cuántas veces las has 

hecho? (Marca un solo cuadro por actividad)
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2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física. ¿Cuántas veces estuviste 
muy activo durante la clase: jugando intensamente, corriendo, saltando, ¿haciendo 
lanzamientos? (Señala solo una) 

 

No hice/hago educación física  

Casi nunca  

Algunas veces  

A menudo  

Siempre  

 
3. En los últimos 7 días ¿Qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y después 
de comer)? (Señala solo una) 

 

Estar sentado (hablar, leer, tarea de colegio)  

Estar o pasear por los alrededores  

Correr o jugar bastante  

Correr y jugar intensamente todo el tiempo  

 
4. En los últimos 7 días, inmediatamente antes o después de la escuela ¿Cuántos días jugaste 
a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (Señala solo uno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En los últimos 7 días, ¿cuántos días (entre las 6 y las 10pm) hiciste deportes, baile o jugaste 
juegos en los que estuvieras muy activo (Señala solo una)

Ninguno  

1 vez en la última semana  

2-3 veces en la última semana  

4 veces en la última semana  

5 veces en la última semana  

Ninguno  

1 vez en la última semana  

2-3 veces en la última semana  

4 veces en la última semana  

veces en la última semana  
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6. El último fin de semana, ¿Cuántas veces hiciste deporte, baile o jugar a juegos en los 
que estuviste muy activo? (Señala solo una) 

 

Ninguno  

1 vez en la última semana  

2-3 veces en la última semana  

4 veces en la última semana  

veces en la última semana  

 
7. Cuál de las siguientes frases describe mejor la última semana Lee las cinco antes de 

decidir cuál te describe mejor. (Señala solo una) 
 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dedique a actividades de poco esfuerzo 
físico 

 

Algunas veces (1-2 veces a la semana) hice actividades físicas en mi tiempo libre 
(por ejemplo, hacer deportes, correr, montar bicicleta, hacer aeróbicos) 

 

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre  

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi 
tiempo libre 

 

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi 
tiempo libre 

 

 
 
8. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como 

hacer deporte, jugar o cualquier otra actividad física) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente 
actividad física? 

 Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

Si  

No  

PUNTAJE NIVEL 

1-2 Bajo 

3 Moderado 

4-5 Vigoroso 
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ANEXO 4 
Juicio de Expertos 
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ANEXO 5 

CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 29 96.7 

Excluido 1 3.3 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

 Sexo P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 

A.1 Femenino 1 3 1 1 3 1 2 2 

A.2 Masculino 2 3 3 3 3 2 2 3 

A.3 Femenino 4 5 5 5 5 5 3 5 

A.4 Femenino 2 5 2 3 3 2 3 3 

A.5 Masculino 2 2 2 4 3 4 2 3 

A.6 Masculino 2 5 1 4 3 5 5 4 

A.7 Masculino 2 5 4 5 5 5 5 4 

A.8 Masculino 1 5 3 3 3 2 1 3 

A.9 Femenino 2 5 1 3 2 3 2 3 

A.10 Femenino 1 5 1 3 1 2 1 2 

A.11 Femenino 2 5 1 2 3 2 2 2 

A.12 Femenino 2 5 1 2 3 2 2 2 

A.13 Masculino 2 3 2 1 2 1 2 2 

A.14 Femenino 2 5 1 4 2 5 4 3 

A.15 Masculino 3 5 1 5 5 3 4 4 

A.16 Femenino 3 3 1 4 3 1 4 3 

A.17 Femenino 2 5 1 2 2 3 2 2 

A.18 Masculino 3 4 4 4 3 3 4 4 

A.19 Masculino 2 2 1 1 1 1 5 2 

A.20 Femenino 2 3 1 4 2 3 3 3 

A.21 Femenino 2 5 1 2 2 2 2 2 

A.22 Femenino 1 5 1 3 3 3 2 3 

A.23 Femenino 1 3 2 3 1 2 2 2 

A.24 Masculino 1 3 1 4 1 2 2 2 

A.25 Femenino 1 3 1 1 1 1 1 1 

A.26 Masculino 2 2 1 4 2 3 2 2 

A.27 Masculino 2 2 1 1 1 1 1 1 

A.28 Masculino 2 5 1 5 5 5 5 4 

A.29 Femenino 2 3 1 1 2 4 1 2 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.871 29 

 

En el cuadro 1 y 2 se observa que el resultado obtenido mediante la prueba del 

coeficiente de Alfa de Cronbach fue 0,871, lo cual indica que el instrumento tiene 

un nivel óptimo para poder ser aplicado en la muestra de estudio 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto: Ingesta alimentaria y actividad física en estudiantes del nivel 

secundaria de una Institución Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

Los investigadores de la Escuela de Nutrición de la Universidad César Vallejo, 

Bryam Rojas Rojas y Dámaris Pariona Cozme realizan la investigación con el 

propósito de determinar la relación que existe entre la ingesta alimentaria y 

actividad física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa 

Particular, Lima 2023. 

 

El voluntario tendrá como beneficio conocer los resultados de la investigación que 

le ayudarán en conocer la calidad y cantidad de alimentos que consume. La 

información que brinde será confidencial, solo los investigadores lo conocerán. 

Usted no será identificado cuando los resultados sean publicados. Usted no hará 

gasto alguno durante el estudio. Su participación en este estudio es completamente 

voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. 

Acepto participar de manera voluntaria del estudio  

No acepto participar en el estudio 

 

 

 

 

FIRMA 

Nombre y apellido:  

DNI: 
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ANEXO 7 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Te estamos invitando a participar en el proyecto de investigación: Ingesta 

alimentaria y actividad física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 

Educativa Particular, Lima 2023 

Lo que te proponemos hacer es diligenciar unos cuestionarios de manera anónima 

y confidencial, cuya contestación dura aproximadamente treinta minutos. Te 

solicitamos responder sinceramente la información para que la investigación arroje 

resultados válidos. La administración se realizará en el colegio donde estudias 

actualmente. 

Tu participación en este estudio es completamente voluntaria, si en algún momento 

te negarás a participar o decidas retirarte, esto no te generará ningún problema, ni 

tendrá consecuencias a nivel institucional, ni académico, ni social. 

 

La información suministrada por mí será confidencial. Los resultados podrán ser 

publicados o presentados en reuniones o eventos con fines académicos sin revelar 

mi nombre o datos de identificación. Se mantendrán los cuestionarios y en general 

cualquier registro en un sitio seguro. En bases de datos, todos los participantes 

serán identificados por un código que será usado para referirse a cada uno. 

Así mismo, declaro que fui informado suficientemente y comprendo que tengo 

derecho a recibir respuesta sobre cualquier inquietud que tenga sobre dicha 

investigación, antes, durante y después de su ejecución; que tengo el derecho de 

solicitar los resultados de los cuestionarios y pruebas que conteste durante la 

misma. Considerando que los derechos que tengo en calidad de participante de 

dicho estudio, a los cuales he hecho alusión previamente, constituyen compromisos 

del equipo de investigación responsable del mismo, me permitimos informar que 

asiento, de forma libre y espontánea, mi participación en el mismo. 

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de Lima, el 

día _____, del mes ____________ del__________, 

Nombre  

Firma: 

DNI: 
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ANEXO 8 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN
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ANEXO 9 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Tabla 1 

Estadístico de Prueba para evaluar la normalidad entre las variables Ingesta 

Alimentaria y Actividad Física en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 

Educativa Particular, Lima 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla se muestra la prueba de normalidad según el coeficiente de Kolmogorov 

- Smimov, la cual es la indicada para valorar poblaciones de gran tamaño, es decir, 

mayor a 50 personas. De acuerdo a los resultados, se comprende que, en ambas 

variables, se obtuvo que p tiene un valor de 0,00 (p <0,05) es decir, no tienen una 

distribución normal. Por lo tanto, se optó por una prueba no paramétrica, el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Pruebas de normalidad    

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Ingesta Alimentaria 0.295 85 0.000 

Actividad Física 0.300 85 0.000 
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