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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio fue determinar la relación del consumo de 

vegetales con el estado nutricional antropométrico de los adolescentes 

Instituciones educativas de Pacasmayo, 2023. La Investigación fue de tipo 

básica, de nivel relacional, no experimental y descriptiva correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 129 adolescentes de las I.E. 80880 Consuelo 

Solano de Villon e I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo. El instrumento 

que se aplicó fue un cuestionario de frecuencia de consumo de vegetales. 

Además, se realizó la valoración del estado nutricional antropométrico, 

considerando los indicadores: Talla/Edad, perímetro abdominal, IMC para la 

Edad y porcentaje de grasa corporal. Para determinar la relación entre las 

variables, se realizó la prueba estadística Chi cuadrado con 95 % de intervalo de 

confianza y nivel de significancia 0.05. También se emplearon los coeficientes 

de correlación Tau – B y Tau – C de kendall, con los cuales se midió la fuerza de 

relación entre las 2 variables, haciendo uso del software estadístico SPSS 

versión 26. Se encontró que 34.5 % de varones y 42.3 % de mujeres indicaron 

consumir menos de 2 verduras al día. Además, 39.7% de varones y el 43.7% de 

mujeres indicaron que su consumo de frutas es menor de 4 al día. Se concluye 

que existe relación entre el consumo de vegetales y el estado nutricional 

antropométrico de los adolescentes de instituciones educativas de Pacasmayo, 

con lo que se halló una correlación negativa entre las variables, teniendo una 

probabilidad de 33.3% de que a menor ingesta de verduras mayor IMC y una 

probabilidad de 34.8 % de que a menor ingesta de frutas mayor IMC. 

Palabras clave: dieta, frutas, verduras, adolescentes, IMC, obesidad. (DeCS: 

Descriptores en Ciencias de la Salud /OPS/OMS/ BIREME). 



vii 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between the 

consumption of vegetables and the nutritional status among adolescents in 

educational institutions in Pacasmayo, 2023. This research was of basic, 

relational, non-experimental and descriptive-correlational type. The sample 

consisted of 129 adolescents from the I.E. 80880 Consuelo Solano de Villon and 

I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo. The instrument applied was a

questionnaire on the frequency of consumption of vegetables. In addition, the 

assessment of the anthropometric nutritional status was carried out, considering 

the indicators: Height/Age, abdominal perimeter, BMI for age and percentage of 

body fat. To determine the relationship between the variables, the Chi-square test 

was performed with a 95% confidence interval and a significance level of 0.05. 

Kendall's Tau - B and Tau - C connection coefficients were also used, with which 

the strength of the relationship between the 2 variables was measured, using the 

statistical software SPSS version 26. It was found that 34.5% of men and 42.3% 

of women reported consuming less than 2 vegetables a day. In addition, 39.7% 

of men and 43.7% of women indicated that their fruit consumption is less than 4 

per day. It was concluded that there was a relationship between the consumption 

of vegetables and the anthropometric nutritional status of adolescents from 

educational institutions in Pacasmayo, getting a negative between the variables, 

with a probability of 33.3% that the lower the intake of vegetables, the higher the 

BMI and a probability of 34.8% that the lower the intake of fruits, the higher the 

BMI. 

Keywords: diet, fruit, vegetables, adolescents, BMI, obesity. (DeCS: 

Descriptores en Ciencias de la Salud /OPS/OMS/ BIREME).
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I. INTRODUCCIÓN

El estado nutricional es la consecuencia de la relación entre el requerimiento 

energético de cada individuo y la ingesta, el aprovechamiento de los nutrientes 

en el organismo humano.1 El estado nutricional de los adolescentes está siendo 

afectado con la malnutrición, según la UNICEF la magnitud de exceso de peso 

en adolescentes incrementa cada año en todo el mundo. Entre el año 2000 y 

2016 la proporción de adolescentes con sobrepeso aumentó al doble, pasando 

de ser 1 de cada 10 a casi 1 de cada 5. Existen 10 veces más adolescentes 

mujeres y 12 veces más adolescentes varones que sufren de obesidad hoy en 

día que en el año 1975.2  

En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2020, indicó 

que 24.6 % de las personas mayores de 15 años a más padecen obesidad, 

existiendo un incremento de 3.6 % frente al año 2017, y solo el 11 % consumieron 

al menos cinco porciones de vegetales, la cuál es la cantidad de consumo 

mínima sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).3,4

La OMS refiere que los factores principales de riesgo para la salud son la 

alimentación no saludable y la falta de actividad física.5 Los hábitos alimentarios 

son una serie de costumbres las cuales condicionan la manera en la que una 

persona escoge qué tipo de alimento consumir, influenciadas por la educación 

alimentaria, el acceso y la disponibilidad a alimentos.1 Estos hábitos se 

acrecientan durante la niñez y de una manera muy singular en la adolescencia, 

debido a que son afectados por el desarrollo emocional e intelectual que surge 

en esta etapa de vida.6 Así mismo, los hábitos alimentarios sanos disminuyen la 

posibilidad de padecer obesidad.5

Los vegetales son la base de una alimentación saludable y su consumo brinda 

múltiples beneficios para la salud; debido a que contienen micronutrientes 

(vitaminas y  minerales) , fibra y carbohidratos.7  Además, de poseer presencia 

de fitoquímicos o sustancias bioactivas, los cuales tienen un impacto directo en 

la prevención de distintas enfermedades como: cáncer, alzheimer, 

cerebrovasculares y cardiovasculares.8 La OMS plantea una ingesta de al menos 

400 gramos de vegetales todos los días, debido a que reduce el riesgo de 

padecer enfermedades no transmisibles, sobrepeso y obesidad.5 
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Por otro lado, la ingesta de alimentos no saludables y el sedentarismo se han 

incrementado a gran escala a nivel mundial generando estados de malnutrición 

dentro de los cuales se encuentra el exceso de peso. El Perú en cada una de 

sus regiones, no es ajeno a este problema de salud pública, por lo que esta 

investigación es de suma importancia para que el personal de la salud, 

principalmente nutricionistas, tengan acceso a información respecto al estado 

nutricional de los adolescentes de la localidad y puedan contribuir con su 

intervención a la mejora del estado nutricional del grupo etario en estudio. 

Las instituciones educativas, en las que se propone la realización del presente 

proyecto de investigación son la I.E. 80880 Consuelo Solano de Villón y la 

I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo, las cuales se encuentran ubicadas

en el departamento de La Libertad, en el distrito de Pacasmayo sector El 

Porvenir. El sector donde se ubican las instituciones es una zona que se 

encuentra en crecimiento poblacional, igualmente en los alrededores, donde no 

todos los habitantes poseen acceso a servicios básicos. Sin embargo, en estas 

instituciones asisten un gran número de adolescentes de dicha localidad. Así 

mismo según el INEI 2019 el departamento de La Libertad donde se encuentra 

ubicado el distrito de Pacasmayo, presenta un 39.5 % de adolescentes que 

presentan sobrepeso.9 

Se realizó el planteamiento del problema, en base a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación del consumo de vegetales con el estado 

nutricional en los adolescentes de Instituciones educativas de Pacasmayo, 

2023? 

La presente investigación, aborda un problema de gran relevancia, debido a que 

actualmente en la localidad no se han realizado estudios similares en la 

población adolescente, lo cual es importante para identificar la presencia de 

malnutrición por déficit o exceso. Por tal motivo, se consideró importante 

investigar sobre el consumo de vegetales y el estado nutricional de los 

adolescentes de dichas instituciones. 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación del 

consumo de vegetales con el estado nutricional de adolescentes Instituciones 

educativas de Pacasmayo, 2023. Los objetivos específicos son: Determinar las 
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características de los adolescentes: edad, género, grado, religión y nivel de 

ingresos de los padres. Determinar el consumo de vegetales en los adolescentes 

de instituciones educativas de Pacasmayo, 2023. Además de determinar el 

estado nutricional de la muestra de los adolescentes. Determinar el grado de 

asociación entre consumo de verduras y estado nutricional. Determinar el grado 

de asociación entre consumo de frutas y estado nutricional. 

La hipótesis planteada fue que el consumo de vegetales tiene relación con el 

estado nutricional antropométrico en los adolescentes de Instituciones 

educativas de Pacasmayo, 2023. 

II. MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES 

Lauria et al 10, Barros et al 11 y Rosi et al 12  investigaron sobre la asociación entre 

los hábitos alimentarios, las características nutricionales de la dieta y el estado 

nutricional en adolescentes. En las tres investigaciones se relaciona al consumo 

de alimentos no saludables con el exceso del peso corporal, incrementando el 

exceso de peso en los adolescentes. Por otro lado, se encontró que en gran 

número de los adolescentes el aporte calórico de su dieta procedía del consumo 

de: carbohidratos simples, alimentos procesados y ultraprocesados, grasas 

saturadas y un consumo poco relevante de vegetales; debido a ello, la tercera 

investigación plantea intervenir con educación alimentaria, con la finalidad de 

mejorar los patrones dietéticos. Finalmente se concluyó que, la práctica de 

hábitos alimentarios no saludables prevalece, en un número significativo de 

adolescentes estudiados en los distintos países, donde no se consume la 

cantidad adecuada de vegetales, lo cual tiene un impacto desfavorable en el 

estado nutricional de dichos adolescentes en relación al incremento de exceso 

de peso. 

Viljakainen et al 13, Tell et al 14 y Waksmanska et al 15 investigaron sobre la 

asociación entre la calidad de la dieta y el estado nutricional en adolescentes. En 

las tres investigaciones se asoció al bajo consumo de vegetales en la dieta con 

un impacto en el peso corporal, afectando directamente el IMC y el estado 

nutricional de los adolescentes en estudio. Por otro lado, se evidenció que un 
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adecuado consumo diario de vegetales presenta una asociación negativa con la 

presencia de exceso de peso, mientras el consumo de alimentos no saludables 

y/o con alto contenido calórico se asocia positivamente con la presencia de 

exceso de peso en el grupo etario en estudio. Se concluyó que, la práctica de 

hábitos alimentarios saludables donde se incluyen los vegetales favorece 

significativamente a mantener un estado nutricional saludable en los 

adolescentes. 

Safdar et al 16 investigaron sobre la relación del consumo de alimentos vegetales 

y el estado nutricional antropométrico en adolescentes en Pakistán. En el estudio 

se encontró la prevalencia y asociación del consumo de vegetales y la 

composición corporal de los adolescentes, donde la baja ingesta de vegetales se 

asoció al exceso de peso corporal e incremento del porcentaje de grasa. 

Además, se observaron ingestas inadecuadas de vegetales (menor a 3 

porciones al día) en el 38,7% de los adolescentes. El deficiente consumo de 

vegetales se asoció significativamente con la edad menor de 15 años. Se 

concluyó que el consumo deficiente de vegetales puede afectar el estado 

nutricional de los adolescentes en relación al exceso de peso. 

BASES TEÓRICAS 

La alimentación se define como el proceso mediante el cual se van a ingerir 

alimentos al organismo. Este proceso comprende desde la elección de 

alimentos, la elaboración e ingesta, también es importante decir que la 

alimentación se va a ver influida por las necesidades de cada persona, la 

disponibilidad de alimentos, por aspectos psicológicos, modas y el entorno social 

de cada individuo. Los adolescentes son influenciados por su entorno y pueden 

imitar los comportamientos sociales; siendo una pieza clave para el fomento de 

una alimentación saludable en el entorno familiar. 17,18 una adecuada 

alimentación debe estar basada en el consumo de vegetales, cereales integrales, 

granos andinos, legumbres, además de considerar la proporción adecuada de 

grasas, carbohidratos y proteínas de origen animal.18 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) los vegetales son la parte comestible de las plantas cultivadas 

o silvestres, pueden estar crudas o mínimamente procesadas. 19 su consumo se
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ha asociado con múltiples beneficios para la salud. La OMS sugiere consumir 

vegetales frescos y de temporada todos los días en distintas preparaciones, 

debido a que poseen un alto contenido de fibra, fitoquímicos o sustancias 

bioactivas, carbohidratos de buena calidad, vitaminas y minerales.3  Además, su 

contenido en fibra se ha visto relacionado con la regulación del apetito lo cual 

posee un impacto en el estado nutricional contribuyendo a mantener un peso 

corporal saludable, igualmente se ha evidenciado que los alimentos ricos en fibra 

contribuyen reducir la absorción de lípidos beneficiando no solamente el estado 

nutricional sino también a la salud cardiovascular.20

Las frutas son alimentos que contienen fructosa, un carbohidrato que sirve para 

brindar energía al organismo, las verduras también contienen este 

monosacárido, pero en menor proporción que las frutas 21. Asimismo, contienen 

fibra que favorece a una buena digestión, vitaminas y minerales. El aporte de 

energía y nutrientes que brindan las frutas contribuyen a mantener un estado 

nutricional adecuado durante la adolescencia. 3, 22 

Los fitoquímicos contenidos en los vegetales son beneficiosos para la salud 

primordialmente en el tubo digestivo, debido a su actividad prebiótica. Estos son: 

los flavonoides, antocianinas, polifenoles, licopeno, entre otros. Igualmente, 

estos compuestos son los que les confieren los colores propios a los vegetales, 

por ejemplo, las flavonas están contenidas en papa, cebolla, manzanas, etc; los 

taninos se encuentran presentes en uvas, arándanos, fresas; la capsaicina se 

encuentra en alimentos vegetales como el pimiento; los carotenoides contenidos 

en alimentos de pigmento anaranjado como la zanahoria, naranja, el mango, etc. 

Igualmente, mientras más variedad de alimentos vegetales de distintos colores 

se consume el organismo aprovecha más sus propiedades beneficiosas para la 

salud.23

La ingesta adecuada de verduras se ha relacionado con la prevención de todo 

tipo de malnutrición. 24 por otro lado, las verduras contienen minerales y vitaminas 

que ayudan a cubrir los requerimientos de estos micronutrientes fundamentales 

para favorecer al estado nutricional adecuado. Minerales como el calcio y zinc 

presentes en estos alimentos son fundamentales para el crecimiento físico en la 

adolescencia, además su contenido en vitaminas A, C y E contribuyen al 

mantenimiento estructural y funcional de nuevas células. 25 Así mismo la 
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presencia de vitaminas en la alimentación diaria es fundamental, debido a que 

estos nutrientes realizan funciones metabólicas importantes para el organismo.26 

Los vegetales poseen bajo contenido de calorías, por lo que incluirlos en la 

alimentación diaria contribuye a mantener un peso saludable.27 El INS plantea 

que el consumo adecuado de vegetales en adolescentes con edades de 12 a 17 

años es de 4 porciones de frutas y 2 porciones de verduras al día. 28

Según la FAO, el estado nutricional es la consecuencia de la relación entre las 

necesidades energéticas de cada individuo y la ingesta, la asimilación de los 

nutrientes en el organismo humano y la práctica de estilos de vida. Donde se 

debe considerar el consumo de una alimentación saludable basada en el 

consumo diario de vegetales, una adecuada proporción de carbohidratos, grasas 

y proteínas. Por otro lado, evaluar la práctica de actividad física realizada o si la 

persona presenta comportamientos sedentarios, los cuales pueden influenciar 

desfavorablemente a la salud.1  

La evaluación del estado nutricional antropométrico se determina, realizando la 

toma de peso, talla y perímetro abdominal, acorde a lo indicado por el MINSA. 

Se consideran los siguientes indicadores: El índice de masa corporal (IMC) e 

indicador talla edad (T/E), perímetro abdominal y otras mediciones 

antropométricas, las cuales son medidas previo consentimiento del adolescente 

y su apoderado.29 Su importancia en la salud de los adolescentes es fundamental 

debido a que contribuye en la detección temprana de enfermedades crónicas.  

En la toma del peso corporal se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones: 

utilizar balanzas que se encuentren calibradas, la balanza tiene que ser ubicada 

en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel además se debe tener una 

adecuada iluminación para evitar obtener un resultado erróneo de la medición. 

Igualmente, el adolescente participante no debe balancearse ni inclinarse al 

momento que se está realizando el procedimiento, la postura debe ser erguida 

con mirada al frente; además el participante no debe vestir exceso de ropa y se 

le solicitará que se quite los zapatos. Por otro lado, la medición del peso no es 

suficiente para la determinación del estado nutricional del adolescente, es por 

ello que se considerarán más mediciones indicadas por el MINSA.29
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En la toma de la talla el MINSA recomienda utilizar un tallímetro fijo, el cual tiene 

que ser ubicado en una superficie lisa y plana sin desnivel, Es necesario que el 

tallímetro se apoye en una superficie plana y que se forme ángulo recto con el 

suelo, además se debe tener una adecuada iluminación. Para obtener una 

correcta medición se debe considerar: además el participante no debe vestir 

exceso de ropa y se le solicitará que se quite el calzado y objetos portados en la 

cabeza. Se le debe recomendar al participante ubicarse de espaldas al tablero, 

en posición erguida con mirada al frente; el antropometrista debe verificar la 

postura del adolescente y el plano de Frankfurt. Finalmente es necesario leer 3 

mediciones, el promedio de estas debe ser registrado. 29

El indicador Talla para la Edad (T/E) en los adolescentes, este indicador ayuda 

identificar si el crecimiento lineal de la persona es acorde con la edad. Se clasifica 

en: Talla baja severa: <-3, Talla baja: < -2SD a -3SD, Normal: - 2 SD a +2 SD y 

Talla Alta: > + 2SD. En la clasificación de talla baja severa y de talla baja, la talla 

es menor a la normal, mientras que en talla alta es superior a la normal de la 

población de referencia. Este indicador debe de ser tomado considerando las 

recomendaciones del MINSA para evitar errores en la medición. 29

El índice de masa corporal (IMC), es determinado mediante la siguiente fórmula: 

IMC = peso [kg]/ estatura [m2]. El estado nutricional se clasifica en: Delgadez 

severa: <-3, Delgadez: < -2SD a -3SD, Normal: - 2 SD a +1 SD, Sobrepeso: > 

+1SD a +2 SD y Obesidad: > 2SD. En la clasificación de delgadez severa y de

delgadez el peso corporal es menor al normal, mientras que en el sobrepeso y 

en la obesidad el peso corporal es mayor al normal de la población de referencia. 

Además, este indicador es importante para determinar el estado nutricional 

antropométrico en grupos poblacionales.29 

El perímetro abdominal sirve para medir adiposidad e identificar el peligro de 

padecer enfermedades cardiovasculares, se clasifica en Normal:  > = p10 a <90 

y Obesidad abdominal: > = p90. Esta medida se debe realizar desde edades 

tempranas para prevenir el padecimiento de la obesidad en adolescentes.29 

El porcentaje de grasa corporal (%GC) es un indicador que sirve para identificar 

la presencia de obesidad y sobrepeso. Además, conocer este indicador es 

importante para prevenir o tratar enfermedades crónicas como: diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipidemias, entre otras patologías que pueden 
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presentarse desde la adolescencia. Su determinación se realizará mediante 

bioimpedancia eléctrica, clasificando el %GC en bajo, normal, alto y muy alto, 

según sexo y edad. 30,31

La OMS indica que el periodo de la adolescencia inicia desde los 10 hasta los 19 

años. En esta etapa se resalta el crecimiento y desarrollo de la persona. Es de 

vital importancia considerar los cambios físicos, psicológicos causados a su vez 

por la acción de distintas hormonas que actúan según el órgano diana; por ello 

en este grupo etario promover hábitos saludables, que puedan contribuir a la 

protección y cuidado de la salud adolescente. 32 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: La Investigación es de tipo básica y de 

nivel relacional. 

3.1.2. Diseño: No experimental, descriptivo correlacional. 

Dónde:  

M: Adolescentes de las instituciones Educativas:  I.E. 80880 Consuelo 

Solano de Villon e I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo. 

OX: Consumo de vegetales  

OY: Estado Nutricional antropométrico 

r: Relación entre variables 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Consumo de vegetales. 

M 

OX 

R 

OY 
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Definición conceptual: Acción de consumir o utilizar para aprovechar 

los nutrientes, El INS indica que la ingesta de 4 porciones de frutas y 

2 porciones de verduras al día en adolescentes.28

Definición operacional: En la medición de la variable se aplicará un 

cuestionario, en cual se aplicará a adolescentes del 4° y 5° grado de 

las instituciones educativas: “I.E. Consuelo Solano de Villón” e I.E.A.C 

"Señor de los Milagros" - Pacasmayo. 

Dimensiones: 

Consumo de frutas 

Indicadores: 

● Recomendado: 4 porciones. 28

● No recomendado: menor a 4 porciones.

Consumo de verduras 

Indicadores: 

● Adecuado: 2 porciones. 28

● No recomendado:  menor a 2 porciones.

Escala de medición: cualitativo ordinal 

Variable 2: Estado Nutricional antropométrico 

Definición conceptual: Resulta de la relación entre las necesidades 

energéticas de cada individuo y la ingesta, el aprovechamiento de los 

nutrientes en el organismo. Se consideran los siguientes indicadores: 

índice de masa corporal IMC e indicador talla edad (T/E), perímetro 

abdominal y otras mediciones antropométricas.29

Definición operacional: Se determinó, con la toma de peso, talla y 

perímetro abdominal, porcentaje de grasa corporal. Mediante el uso 

de tabla para la valoración nutricional antropométrica en varones y 

mujeres de 5 a 17 años.  

Dimensiones: 
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Talla Edad(T/E) 

Indicadores: 

● Talla baja severa: <-3,

● Talla baja: < -2SD a -3SD.

● Normal: - 2 SD a +2 SD.

● Talla Alta: > + 2SD. 29

Perímetro abdominal 

Indicadores: 

● Normal:  > = p10 a <90

● Obesidad abdominal: > = p90. 29

IMC para la Edad 

Indicadores: 

● Delgadez severa: <-3.

● Delgadez: < -2SD a -3SD.

● Normal: - 2 SD a +1 SD.

● Sobrepeso: > +1SD a +2 SD.

● Obesidad: > 2SD. 29

Porcentaje de grasa corporal 

Indicadores: 

Sexo Edad - (Bajo) 0 (Normal) + (Alto) ++ (Muy Alto) 

Mujer 14 < 16.3 % 16.3 - 34.0 % 34.1 - 36.7% > = 36.8%

15 < 16.1 % 16.1 - 34.2 % 34.3 - 36.9% > = 37.0%

16 < 15.8 % 15.8 - 34.5 % 34.6 - 37.1% > = 37.2%

17 < 15.4 % 15.4 - 34.7 % 34.8 - 37.3% > = 37.4%

Hombre 14 < 11.1 % 11.1 - 26.4 % 26.5 - 30.0% > = 30.1%

15 < 10.8 % 10.8 - 25.4 % 25.5 - 28.7% > = 28.8%

16 < 10.4 % 10.4 - 24.7 % 24.8 - 27.7% > = 27.8%

17 < 10.1 % 10.1 - 24.2 % 24.3 - 26.8% > = 26.9%
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31

Escala de medición: cualitativo nominal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Se constituye por 150 adolescentes de la I.E. Consuelo 

Solano de Villón, y 60 adolescentes de I.E.A.C "Señor de los Milagros”, 

Pacasmayo.  

● Criterios de inclusión: adolescentes que cursan 4° y 5° de

secundaria y que deseen participar en la investigación.

● Criterios de exclusión: Estudiantes que presenten problemas de

salud física que no permita realizar la evaluación de su estado

nutricional adecuadamente. Estudiantes que se encuentren en

período de gestación.

Muestra: constituye un total de 129 adolescentes que estudian en la 

I.E. Consuelo Solano de Villón y de la I.E.A.C "Señor de los Milagros”,

Pacasmayo 2023. 

El tamaño de la muestra fue obtenido con nivel de confianza 95 %, 

valor de Z : 1.96, con un margen de error del 5.37 %, p = 0.5 y q = 0.5. 

Donde: 

n: tamaño de muestra. 

N: población de adolescentes. 

p: Probabilidad que más de 1 adolescente que si exista relación entre 

el consumo de vegetales y el estado nutricional antropométrico: 50%. 

q: Probabilidad que no exista relación entre el consumo de vegetales 

y el estado nutricional antropométrico: 50%. 

E: Error estándar de 5.37%. 

z: Coeficiente de nivel de confianza al 95% que es 1.96. 

𝑛 =
(210)(1.962)(0.5)(1 − 0.5)

(210 − 1)(0.05372) + (1.962)(0.5)(1 − 0.5)
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n = 129 adolescentes. 

Muestreo: Método de muestreo estratificado por grado con afijación 

proporcional. Este fue escogido por ser el más conveniente para la 

obtención de la muestra en este tipo de población. 

n = 129 adolescentes. 

n1 : adolescentes de la “I.E. Consuelo Solano de Villón”.  

Donde, n1  =  77 estudiantes que participaron en la investigación 

pertenecientes a la “I.E. Consuelo Solano de Villón”.  

77*41.6 %/100 = 32 (alumnos de 4° año) 

77* 58.4%/100 = 45 (alumnos de 5° año) 

n2 : adolescentes de la I.E.A.C "Señor de los Milagros” 

Donde, n1  =  52 estudiantes que participaron en la investigación 

pertenecientes a la I.E.A.C "Señor de los Milagros” 

52* 48.1 % /100 = 25 (alumnos de 4° año) 

52*  51.9 % /100 = 27 (alumnos de 5° año) 

Unidad de Análisis: está conformada por cada adolescente 

estudiante de las instituciones: “I.E. Consuelo Solano de Villón” e 

I.E.A.C "Señor de los Milagros”, Pacasmayo 2023.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA 

En la variable el consumo de vegetales la técnica empleada fue la encuesta 

mediante una entrevista personal. Para la variable estado nutricional 

antropométrico se utilizó la observación como técnica durante la toma de las 

mediciones antropométricas en los adolescentes. 
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INSTRUMENTO 

En la variable consumo de vegetales se utilizó un cuestionario de consumo de 

vegetales obtenido de Ochoa 33 y el cuestionario sobre la frecuencia de consumo 

de vegetales obtenido de Urbe 34 modificados acorde a la variedad de vegetales 

expendidos en los mercados de la localidad donde se encuentran ubicadas las 

Instituciones Educativas que participaron en la investigación, además el 

cuestionario fue estructurado en base a las recomendaciones del INS sobre el 

consumo de vegetales en adolescentes y considerando el nivel de ingresos 

acorde al INEI.28,35

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto con 22 

adolescentes, en donde se calculó un Alfa de Cronbach con valor de 0,814 para 

las verduras y 0,753 para las frutas en el programa SPSS versión 26.0. 

Para la obtención de las mediciones antropométricas se empleó una ficha para 

el registro. Para la medición del perímetro abdominal se usó la cinta métrica seca 

modelo 201 de fibra de vidrio y para la evaluación de las medidas se 

consideraron los valores de la tabla de valoración nutricional de la OMS. 

Además, se realizó la medición del IMC haciendo uso de la balanza digital 

OMRON con modelo HBF - 514 y el tallímetro fijo validado según 

especificaciones técnicas del MINSA y el CENAN.  

3.5. Procedimientos 

Los adolescentes fueron reunidos en las instituciones: “I.E. Consuelo Solano de 

Villón” e I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo. Para su realización se 

envió una solicitud dirigida a los directores de cada institución educativa 

respectivamente por parte de la dirección del Programa académico de nutrición 

de la Universidad César Vallejo para proceder a la ejecución del presente 

proyecto y realizar la recolección de los datos de los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria. 

Se brindó información a los estudiantes, padres y/o tutores sobre el objetivo de 

la presente investigación; por lo que se les solicitó a los padres indicar su 

conformidad especificando su nombre y firma en el consentimiento informado, 

aceptando el adolescente proceda a participar en el presente estudio. Luego de 

la aceptación del permiso se realizó el proyecto en dichas instituciones se 

procedió a establecer fechas para su ejecución aplicando la encuesta mediante 
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la entrevista y seguidamente se procedió a la valoración nutricional 

antropométrica a los estudiantes. 

En la primera institución educativa mencionada, los estudiantes fueron reunidos 

en sus respectivas aulas durante su horario habitual de clases y se programaron 

algunas tardes fuera del horario de clases. Por otro lado, los adolescentes 

pertenecientes a la I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo fueron reunidos 

únicamente durante su horario de clases en las horas de tutoría. 

Los datos recolectados en la “I.E. Consuelo Solano de Villón” fue durante el 

horario de clases y con la asistencia de los participantes en las tardes fuera del 

horario de clase, que la institución educativa consideró pertinente y se autorizó 

en coordinación con la directora, subdirectora y el coordinador del nivel 

secundario. Se procedió a la medición de medidas antropométricas de: perímetro 

abdominal, peso, talla, porcentaje de grasa corporal, de las que se valoró el 

estado nutricional de cada adolescente, además se le aplicó el cuestionario de 

frecuencia de consumo de vegetales. 

Los datos recolectados en I.E.A.C "Señor de los Milagros" - Pacasmayo fue 

durante el horario de clases en coordinación con el director y el coordinador del 

nivel secundario. Se procedió a la medición de medidas antropométricas de: 

peso, talla, perímetro abdominal, porcentaje de grasa corporal, de las que se 

valoró el estado nutricional de cada adolescente, además se le aplicó el 

cuestionario de frecuencia de consumo de vegetales. 

En ambas instituciones se brindó educación alimentaria a los estudiantes, 

indicándose las porciones recomendadas de vegetales para el consumo según 

su grupo de edad, según las recomendaciones del INS. 

3.6. Método de análisis de datos 

Luego de recolectados los datos se procedió al uso de la herramienta Microsoft 

Excel para tabular los datos y realizar la estadística descriptiva, donde se usó 

frecuencias, porcentajes y gráficos. 

Los datos fueron procesados y analizados en el programa SPSS versión 26.0. 

Se aplicó la prueba Chi cuadrado y los coeficientes de correlación Tau - b de 

Kendall y Tau - c de Kendall para hallar la relación que existe entre las dos 

variables; para comprobar la asociación entre el consumo de vegetales y el 



15 

estado nutricional antropométrico de los adolescentes con sus correspondientes 

intervalos de confianza de 95 % con nivel de significancia de 0.05. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio está basado según los lineamientos del código de ética de la 

Universidad César Vallejo (UCV), los cuales son: la autonomía, no maleficencia, 

beneficencia y justicia hacia las personas. Igualmente se realizó la evaluación 

por el comité de ética de la escuela profesional de nutrición. 

Los adolescentes y sus padres fueron informados de la investigación, lo que se 

evidencia por medio de la firma de un consentimiento informado del apoderado, 

donde se informó la finalidad y el procedimiento del presente estudio, el cual 

pudo ser revocado en caso el apoderado desistiera de la participación del 

estudiante. (Ver anexo 7) 
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IV. RESULTADOS

Tabla 01: Las características generales de los adolescentes de instituciones 

educativas de Pacasmayo, 2023. 

Variable Categoría n % 

Edad 

14 12 9.3 

15 64 49.6 

16 52 40.3 

17 1 0.8 

Total 129 100 

Sexo 
Femenino 71 55.0 

Masculino 58 45.0 

Total 129 100.0 

Grado 
4° de secundaria 57 44.2 

5° de secundaria 72 55.8 

Total 129 100 

Religión 

Católico 107 82.9 

Cristiano 8 6.2 

Adventista 4 3.1 

Ateo 7 5.4 

Israelita 0 0 

Testigo de Jehová 3 2.3 

Total 129 100 

Nivel de 
ingresos de los 

padres 

menor a S/.1025. 22 17.1 

S/.1025 - S/.1500. 48 37.2 

S/. 2500 a más. 59 45.7 

Total 129 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 1, se aprecia que, del total de 129 adolescentes 

entrevistados 12 de ellos tenían 12 años de edad, 64 de ellos tenían 15 años de 

edad, 52 tenían 16 años de edad y 1 de ellos tenía 17 años de edad. Además, el 

55 % pertenecen al sexo femenino y 45 % pertenecen al sexo masculino; 44.2 

% pertenecen al 4° año de secundaria y 55.8% pertenecen al 5° año de 

secundaria.  Por otro lado, la religión a la que pertenecen, la mayoría de ellos 

indicaron ser católicos representando a un 82.9 % de los adolescentes 

entrevistados, 6.2 % cristianos, adventistas 3.1%, 5.4% ateos y 2.3% testigos de 

Jehová. En cuanto al nivel de ingresos de los padres, del 17.1 % de los 

adolescentes es menor a S/.1025, del 37.2% es de S/.1025 - S/.1500 y del 45.7% 

es de S/.2500 a más. 
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Tabla 02: Consumo de vegetales en los adolescentes de instituciones educativas 

de Pacasmayo, 2023. 

Variable Categoría Sexo n % 

Consumo de 
verduras 

<2 verduras 
al día 

Masculino 20 34.5 

Femenino 30 42.3 

2 verduras a 
más /día 

Masculino 38 65.5 

Femenino 41 57.7 

Total 129 

Consumo de 
frutas 

<4 frutas/día 
Masculino 23 39.7 

Femenino 31 43.7 

4 frutas/día 
Masculino 35 60.3 

Femenino 40 56.3 

Total 129 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 2, se aprecia que, del total de los 129 adolescentes 

encuestados, 65.5 % de varones y 57.7% de mujeres indicaron consumir 2 

porciones de verduras al día. Además, 34.5 % de varones y 42.3 % de mujeres 

indicaron consumir menos de 2 verduras al día. Por otro lado, 60.3% de varones 

y 56.3 % de mujeres indicaron consumir 4 frutas al día. Además, 39.7% de 

varones y el 43.7% de mujeres indicaron que su consumo de frutas es menor de 

4 al día.  
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Tabla 03: Grado de asociación entre el Consumo de verduras y el Estado Nutricional de adolescentes de instituciones educativas 
de Pacasmayo, 2023 

consumo de 
verduras 

Estado Nutricional según Talla Edad 

consumo de 
verduras 

Estado Nutricional según IMC para la Edad 

Talla Baja Talla Normal Total 
Sig.(p) 

Normal Sobrepeso Obesidad total Sig.(p) 
Tau - c 

de 
Kendall 

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

<2 verduras al 
día 

3 2.30 47 36.40 50 38.80 
0,563 

<2 verduras al 
día 

20 15.50 16 12.40 14 10.90 50 38.80 
  0.000 

* 
-0,333

2 verduras/día 3 2.30 76 58.90 79 61.20 2 verduras/día 55 42.60 20 15.50 4 3.10 79 61.20 

Total 6 4.70 123 95.30 129 100 Total 75 58.10 36 27.90 18 14.00 129 100 

consumo de 
verduras 

Estado Nutricional según Perímetro Abdominal 
consumo de 

verduras 

Estado Nutricional según Porcentaje de Grasa Corporal 

Normal 
Obesidad 
abdominal 

Total Sig.(p) 
Tau - b de  
Kendall 

Normal Alto Total Sig.(p) 
Tau - b de  
Kendall 

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

<2 verduras al 
día 

33 25.60 17 13.20 50 38.80 
  0.000 

* 
-0.407

<2 verduras al 
día 

25 19.40 25 19.40 50 38.80 
  0.000 

* 
-0,327

2 verduras/día 76 58.90 3 2.30 79 61.20 2 verduras/día 64 49.60 15 11.60 79 61.20 

Total 109 84.50 20 15.50 129 100 Total 89 69.00 40 31.00 129 100 

*p< 0.05 significativo

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación: 

En la tabla 3, se aprecia que, de los adolescentes entrevistados 2.3 % presentan 

talla baja y 36.4 % presentan talla normal, además consumen menos del 

consumo recomendado de verduras para su edad. Por otro lado, un 2.3 % de los 

adolescentes presenta talla baja y un 58.9 % presentan talla normal, además 

consumen la cantidad recomendada de verduras para su edad. Según la prueba 

Chi-cuadrado, se observa que la Significación asintótica (bilateral) es de 0.563 > 

0.05 por lo que no se encontró relación con el indicador talla edad y el consumo 

de verduras. 

El 25.6 % de adolescentes presentan perímetro abdominal normal y 13.2 % 

presentan obesidad abdominal, además consumen menos del consumo 

recomendado de verduras para su edad. Por otro lado, un 58.9 % de los 

adolescentes presentan perímetro abdominal normal y un 2.3 % presentan 

obesidad abdominal, además consumen la cantidad recomendada de verduras 

para su edad. Existe una relación negativa entre el perímetro abdominal y el 

consumo de verduras (p = 0.000) y con un grado de asociación moderado (Tau 

- b de Kendall = -0.407) 36. Es decir, hay una probabilidad del 40.7% que a menor 

consumo de verduras mayor sea el perímetro abdominal en los adolescentes. 

Según el IMC para la Edad, el 15.5 % de los adolescentes presentan un IMC 

normal, 12.4 % presentan sobrepeso y 10.9 % presentan obesidad; además 

consumen menos del consumo recomendado de verduras para su edad, 

representando a un 38.8% del total de adolescentes entrevistados. Por otro lado, 

un 42.6 % de los adolescentes presentan IMC normal, 15.5% presentan 

sobrepeso y un 3.1 % presentan obesidad, además consumen la cantidad 

recomendada de verduras para su edad, representando a un 61.2 % del total de 

adolescentes entrevistados. Existe una relación negativa entre el perímetro 

abdominal y el consumo de verduras (p = 0.000) y con un grado de asociación 

débil (Tau - C de Kendall = -0,333) 36. Es decir, hay una probabilidad del 33.3 % 

que a menor consumo de verduras mayor sea el IMC en los adolescentes. 

El 19.4 % de los adolescentes presentan porcentaje de grasa corporal normal y 

19.4 % presentan porcentaje de grasa corporal alto, además consumen menos 

del consumo recomendado de verduras para su edad, representando a un 38.8 

% del total de adolescentes entrevistados. Por otro lado, un 49.6 % de los 

adolescentes presentan porcentaje de grasa corporal normal y un 11.6 % 
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presentan un porcentaje de grasa corporal alto, además consumen la cantidad 

recomendada de verduras para su edad, representando a un 61.2 % del total de 

adolescentes entrevistados. Existe una relación negativa entre el porcentaje de 

grasa corporal y el consumo de verduras (p = 0.000); y con un grado de 

asociación débil (Tau - b de Kendall = -0.327) 36. Es decir, hay una probabilidad 

del 32.7 % que a menor consumo de verduras mayor sea el porcentaje de grasa 

corporal en los adolescentes.
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Tabla 4:  Grado de asociación entre el Consumo de frutas y el estado nutricional antropométrico en adolescentes de instituciones 
educativas de Pacasmayo, 2023. 

consumo 
de frutas 

Estado Nutricional según Talla Edad 

consumo de 
frutas 

Estado Nutricional según IMC para la Edad 

Talla Baja Talla Normal Total 
Sig.(p) 

Normal Sobrepeso Obesidad total Sig.(p) Tau - c de  
Kendall 

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

<4 frutas / 
día 

2 1.60 52 40.30 54 41.90 
0,665 

<4 frutas / día 21 16.30 20 15.50 13 10.10 54 41.9   0.000 
* 

-0,348

4 frutas/día 4 3.10 71 55.00 75 58.10 4 frutas/día 54 41.90 16 12.40 5 3.90 75 58.1 

Total 6 4.70 123 95.30 129 100 Total 75 58.10 36 27.90 18 14.00 129 100 

consumo 
de frutas 

Estado Nutricional según Perímetro Abdominal 

consumo de 
frutas 

Estado Nutricional según Porcentaje de Grasa Corporal 

Normal 
Obesidad 
abdominal 

Total Sig.(p) Tau - b de
Kendall 

Normal Alto Total Sig.(p) 
Tau - b de  Kendall 

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

<4 frutas / 
día 

38 29.50 16 12.40 54 41.90 
 0.000 * -0,331

<4 frutas / día 30 23.30 24 18.60 54 41.90 0.005 
* 

-0,247

4 frutas/día 71 55.00 4 3.10 75 58.10 4 frutas/día 59 66.30 16 12.40 75 58.10 

Total 109 84.50 20 15.50 129 100 Total 89 69.00 40 31.00 129 100 

*p< 0.05 significativo

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación: 

En la tabla 4, se aprecia que, de los adolescentes entrevistados 1.6 % presentan 

talla baja y 40.3 % presentan talla normal, además consumen menos del 

consumo recomendado de frutas para su edad. Por otro lado, un 3.1 % de los 

adolescentes presenta talla baja y un 55 % presentan talla normal, además 

consumen la cantidad recomendada de frutas para su edad. Según la prueba 

Chi-cuadrado, se observa que la Significación asintótica (bilateral) es de 0.665 > 

0.05 por lo que no se encontró relación con el indicador talla edad y el consumo 

de frutas. 

El 29.5 % de adolescentes presentan perímetro abdominal normal y 12.4 % 

presentan obesidad abdominal, además consumen menos del consumo 

recomendado de frutas para su edad. Por otro lado, un 55 % de los adolescentes 

presentan perímetro abdominal normal y un 3.1 % presentan obesidad 

abdominal, además consumen la cantidad recomendada de frutas para su edad. 

Existe una relación negativa entre el perímetro abdominal y el consumo de frutas 

(p = 0.000) y con un grado de asociación débil (Tau - b de Kendall = -0.331) 36. 

Es decir, hay una probabilidad del 33.1 % que a menor consumo de frutas mayor 

sea el perímetro abdominal en los adolescentes. 

Según el IMC para la Edad, el 16.3 % de los adolescentes presentan un IMC 

normal, 15.5 % presentan sobrepeso y 10.1 % presentan obesidad; además 

consumen menos del consumo recomendado de frutas para su edad. Por otro 

lado, un 41.9 % de los adolescentes presentan IMC normal, 12.4 % presentan 

sobrepeso y un 3.9 % presentan obesidad, además consumen la cantidad 

recomendada de frutas para su edad. Existe una relación negativa entre el IMC 

y el consumo de frutas (p = 0.000) y con un grado de asociación débil (Tau - C 

de Kendall = -0,348) 36. Es decir, hay una probabilidad del 34.8 % que a menor 

consumo de frutas mayor sea el IMC en los adolescentes. 

El 23.3 % de los adolescentes presentan porcentaje de grasa corporal normal y 

18.6 % presentan porcentaje de grasa corporal alto, además consumen menos 

del consumo recomendado de frutas para su edad, representando a un 41.9% 

del total de adolescentes entrevistados. Por otro lado, un 66.3 % de los 

adolescentes presentan porcentaje de grasa corporal normal y un 12.4 % 

presentan un porcentaje de grasa corporal alto, además consumen la cantidad 

recomendada de frutas para su edad, representando a un 58.1 % del total de 
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adolescentes entrevistados. Existe una relación negativa entre el porcentaje de 

grasa corporal y el consumo de frutas (p < 0.005) y con un grado de asociación 

débil (Tau - b de Kendall = -0.247) 36. Es decir, hay una probabilidad del 24.7% 

que a menor consumo de frutas mayor sea el porcentaje de grasa corporal en 

los adolescentes. 

V. DISCUSIÓN

En la tabla 1 se aprecia que el nivel de ingresos de los padres, siendo el nivel de 

ingresos un factor determinante para el acceso y consumo de vegetales, debido 

a que muchos de los adolescentes entrevistados respondieron que consumen 

los vegetales solo cuando se dispone de dichos alimentos en casa. De igual 

forma se evidencia en otras investigaciones 37, 38, donde se aprecia que el factor 

económico es una barrera para el consumo de vegetales en adolescentes con 

bajo nivel económico, el cual está directamente relacionado con la inseguridad 

alimentaria que se puede presentar en algunas familias 39. 

En la tabla 2 se aprecian los resultados del consumo de vegetales en 

adolescentes según sexo y en total, en donde se puede apreciar consumen la 

cantidad recomendada por el INS de verduras el 61.2% y de frutas el 58.1% tanto 

sean del sexo masculino y/o femenino; igualmente existe una cantidad menor de 

adolescentes que su consumo de vegetales es menor al recomendado. Lo cual 

se observa también en otras investigaciones 40, 41, 42, 43, en donde se encuentra 

que el consumo de vegetales se mantiene en la adolescencia, sin embargo, se 

aprecia que a mayor edad dicho consumo disminuye; lo que podría estar siendo 

influenciado por el entorno social, entorno escolar y la falta de apoyo del 

consumo de frutas y verduras en los colegios. Por otro lado, otros de los factores 

que afectan el consumo adecuado de vegetales son la falta de políticas públicas 

que promuevan su consumo a nivel nacional, brindando información sobre lo 

beneficioso que es su consumo para la salud, además de tener acceso y conocer 

en que tipo de preparaciones se deben incluir los vegetales. 44 

Finalmente, en ambos quioscos de las 2 instituciones educativas que 

participaron de la investigación, no se pudo apreciar la venta de frutas y tampoco 

de comidas que contengan una cantidad favorable de verduras para el consumo 

de los adolescentes, si bien es cierto no se expenden alimentos ultra procesados, 



24 

sin embargo, los alimentos con los que disponían eran en su mayoría altamente 

calóricos los cuales pueden contribuir al sobrepeso y la obesidad que padecen 

algunos de los adolescentes. Por lo cual, es importante generar entornos 

saludables, donde se promueva el consumo de vegetales y reducir el ambiente 

obesogénico, debido a que existen brechas de consumo de vegetales en 

adolescentes lo que es indispensable superar, debido a que distintas 

investigaciones demuestran que el sobrepeso y la obesidad va incrementando 

en adolescentes.45,46, 

En la tabla 3 se observa que hay relación entre el consumo de verduras y el 

estado nutricional antropométrico de los adolescentes, en donde observa una 

relación negativa entre variables; se encuentra relación entre el consumo de 

estos alimentos y parámetros antropométricos:  el perímetro abdominal, el IMC 

para la edad y el porcentaje de grasa corporal. En distintas investigaciones 

también se ha encontrado la relación entre el consumo de verduras y el estado 

nutricional antropométrico de adolescentes.38 Chandar D et al 47 en su 

investigación determinó que el consumo de vegetales era deficiente en los 

adolescentes, además el estado nutricional de la cuarta parte de ellos fue 

anormal, con un 10.7% de adolescentes con delgadez y el 13.5 % de los 

adolescentes presentaron sobrepeso. Igualmente, Alcaraz M et al 48 en su 

investigación también encontró que las prácticas alimentarias no saludables en 

las que no se incluye el consumo de vegetales predispone al exceso de peso en 

adolescentes. Por otro lado, se conoce que la composición nutricional de las 

verduras es baja en calorías, baja en carbohidratos, con alto contenido en fibra7 

y su consumo es aconsejable, incluso otras investigaciones indican que 

diferentes dietas ricas en fibra pueden modificar la secreción hormonal, la 

señalización intestino-cerebro e influir en el hambre, la saciedad y el gasto de 

energía, lo cual tendría un impacto directo en el peso corporal y el estado 

nutricional antropométrico.49, 50 Se ha evidenciado también que la textura que 

presenta el alimento tiene un efecto en la velocidad de ingesta debido a la 

masticación de un alimento de textura suave es más rápida y su duración en la 

cavidad oral es menor a diferencia de un alimento de textura más dura, la 

duración en la cavidad oral es mayor. 51 Mayormente los productos ultra 

procesados y procesados con bajo contenido en fibra son los que generan menor 

sensación de saciedad, por lo que se les considera comida obesogénica a 
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diferencia de las frutas y las verduras que por su textura más dura debido a su 

contenido en fibra ayuda a que la respuesta fisiológica de señales sensoriales se 

envíen al intestino y cerebro, generando así un efecto saciante. Por otro lado, la 

densidad energética de los alimentos también influye en los procesos de 

saciedad, las verduras son alimentos con bajo contenido de calorías, por lo que 

su consumo contribuye a mantener un peso corporal saludable, a reducir el 

colesterol total, LDL, triglicéridos; además se ha evidenciado que el aumento de 

fibra en la dieta contribuye a la reducción de hemoglobina glucosilada y glucosa 

plasmática en ayunas, más aún cuando se consumen crudas, considerando un 

consumo adecuado de 35 gramos de fibra al día.51, 52

En la tabla 4 se observa que hay relación entre el consumo de frutas y el estado 

nutricional antropométrico de los adolescentes, en donde observa una relación 

negativa entre variables; se encuentra relación entre el consumo de estos 

alimentos y parámetros antropométricos:  el perímetro abdominal, el IMC para la 

edad y el porcentaje de grasa corporal. En distintas investigaciones también se 

ha encontrado la relación entre el consumo de frutas y el estado nutricional 

antropométrico de adolescentes. Caycho C.53 en su investigación encontró que 

más de la mitad de los adolescentes tuvo un consumo deficiente de frutas y 

verduras y a su vez más de la mitad presentó un IMC de sobrepeso y obesidad. 

Igualmente, Safdar N et al. 16 encontraron obesidad y sobrepeso en mayor 

proporción en los adolescentes que no consumían las cantidades recomendadas 

de vegetales. Por otro lado, se conoce que la composición nutricional de las 

frutas es baja en calorías, contiene carbohidratos complejos, contiene vitaminas 

y minerales, contienen fibra7; sin embargo, las frutas deben de consumirse 

enteras y/o picadas, los jugos de frutas según la investigación de Sakaki J et al.54

podrían tener un impacto en el incremento del IMC de los adolescentes. Por lo 

que se ha evidenciado que alimentos de texturas suaves o líquidas producen 

una menor saciación en el organismo debido a que su tiempo de duración en la 

boca es menor. Por ello es importante que las frutas se consumen enteras o 

picadas, lo cual contribuye a la masticación. 51 

Por otro lado, dentro de las frutas más consumidas por los adolescentes 

entrevistados se encontró que  el plátano fue la fruta más consumida por los 

adolescentes, el cual es consumido a diario por el 58.9 %, en segundo lugar la 

mandarina, la cual se consume diariamente por el 37.2 % y en tercer lugar la 
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manzana, la cual es consumida por el 36.4%; Por otro lado, la verdura más 

consumida fue la lechuga, la cual es consumida por el  33.3 % y el tomate 

consumido por el 26.4% (ver gráfico 7 y 8) ; similar con otros hallazgos y otras 

culturas; por ejemplo, Brito A et al  55 en su estudio realizado a adolescentes 

brasileños encontraron que la fruta más consumida  fue la naranja, en segundo 

lugar la manzana y en tercer lugar el plátano. Además, el tomate fue la hortaliza 

más consumida por los adolescentes brasileños. Por lo que se puede evidenciar 

un consumo similar de frutas, donde el plátano es frecuentemente consumido, 

además es una fruta que contiene más calorías en comparación con la manzana, 

naranja o mandarina y menos fibra que frutas menos consumidas como la 

granadilla, la pera y la palta 7, lo cual puede haber tenido un impacto en el estado 

nutricional antropométrico de los adolescentes entrevistados, teniendo en cuenta 

que el contenido de fibra en la dieta se ha relacionado con el IMC 56, 57. 

Igualmente, se determinó que existe una probabilidad de 33.3% de que menor 

ingesta de verduras mayor IMC y una probabilidad de 34.8 % de que a menor 

ingesta de frutas mayor IMC, donde se aprecia que la probabilidad no es muy 

alta, lo cual puede deberse a que el estado nutricional antropométrico de los 

adolescentes no es afectado únicamente por la calidad de la dieta, sino que 

también puede ser impactado por otros factores como la práctica de actividad 

física.58 

En la aplicación del presente estudio se encontraron ciertos factores limitantes, 

dentro de lo que se encuentra el tipo de estudio que se realizó fue de corte 

transversal, es necesario realizar estudios longitudinales, para poder tener en 

cuenta los cambios que pueden presentar las variables a lo largo del tiempo. Por 

lo que sería relevante realizar investigaciones similares en periodos más largos 

de tiempo. 

VI. CONCLUSIONES  

 

● Se determinó que existe relación entre el consumo de vegetales y el 

estado nutricional antropométrico de los adolescentes de instituciones 

educativas de Pacasmayo, donde se ha encontrado una correlación 

negativa entre las variables, teniendo una probabilidad de 33.3% de que 
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menor ingesta de verduras mayor IMC y una probabilidad de 34.8 % de 

que a menor ingesta de frutas mayor IMC. 

● Se encontró que hay una correlación negativa entre el perímetro

abdominal y el consumo de vegetales, donde para el consumo de

verduras (p = 0.000; Tau - b de Kendall = -0.407) y para el consumo de

frutas (p = 0.000; Tau - b de Kendall = -0.331).

● Se encontró que hay una correlación negativa entre el porcentaje de grasa

corporal y el consumo de vegetales, donde para el consumo de verduras

se observó un (p = 0.000; Tau - b de Kendall = -0.327) y para el consumo

de frutas se observó un (p = 0.005; Tau - b de Kendall = -0.247).

VII. RECOMENDACIONES

● Se sugiere a futuros investigadores investigar en preescolares, continuar

investigando sobre el consumo de vegetales y el estado nutricional de

preescolares, para poder conocer la relación de estos alimentos en este

grupo etario.

● Se recomienda a futuros investigadores aplicar actividades de educación

alimentaria en el entorno escolar.

● Se recomienda a futuros investigadores investigar acerca de las aptitudes

y comportamientos de los adolescentes hacia una alimentación saludable

basada en frutas y verduras, para tener conocimiento y así mejorar

políticas públicas.
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ANEXOS 

Anexo N°1:  Tabla de operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicadores Escala de medición 

Consumo de 
vegetales 

Acción de consumir o 
utilizar para aprovechar 
los nutrientes, El INS 
indica que la ingesta de 4 
porciones de frutas y 2 
porciones de verduras 
todos los días en 
adolescentes. 

Para la medición de la 
variable se aplicará una 
encuesta, en cual se 
aplicará a adolescentes 

consumo de frutas 
Recomendado:  4 frutas 
Recomendado: menor a 4 frutas 

cualitativo ordinal 

del 4° y 5° grado de la 
“I.E. 80880 Consuelo 
Solano de Villón” e 
I.E.A.C "Señor de los 
Milagros" - Pacasmayo. 

consumo de verduras 
Recomendado:  2 a más verduras 
Recomendado: menor a 2 verduras 

Estado Nutricional 

Es el resultado de la 
relación entre las 
necesidades energéticas 
de cada individuo y la 
ingesta, el 
aprovechamiento de los 
nutrientes en el 
organismo. 

Se determinará, 
mediante la toma de 
peso, talla y perímetro 
abdominal. 

Talla Edad(T/E) 

Talla baja severa: <-3, 

cualitativo ordinal 

Talla baja: < -2SD a -3SD. 

Normal: - 2 SD a +2 SD. 

Talla Alta: > + 2SD. 

Perímetro abdominal 

Normal:  > = p10 a <90 

Obesidad abdominal: > = p90 

IMC para la edad. Delgadez severa: <-3. 



Delgadez: < -2SD a -3SD. 

Normal: - 2 SD a +1 SD. 

Sobrepeso: > +1SD a +2 SD. 

Obesidad: > 2SD. 

Porcentaje de grasa 
corporal (%GC) 



Anexo N°2 

Ficha de Registro 

Estado nutricional Antropométrico: 

·  Peso: ______________________

· Talla: ______________________

·  IMC: _______________________

·  Perímetro abdominal: __________

·  Porcentaje de grasa: ___________



Anexo N°3 

 Encuesta sobre el Estado Nutricional y el consumo de vegetales a 

adolescentes de Instituciones Educativas de Pacasmayo, 2023. 

Presentación: 

Buenos días, mi nombre es María Fernanda Saavedra Vargas soy estudiante del 

X ciclo de la carrera de Nutrición de la Universidad César Vallejo. La presente 

encuesta tiene la finalidad de “Determinar el consumo de vegetales en los 

adolescentes de Instituciones Educativas de Pacasmayo, 2023. Además de 

determinar el estado nutricional de los adolescentes. Por ello se le solicita 

responder con sinceridad y veracidad. De antemano, le agradezco su 

participación, la información que brinde será de carácter confidencial y para fines 

netamente académicos. 

Instrucciones: 

Lea y responda atentamente las preguntas que se plantean a continuación: 

I. Datos personales:

Edad: ________________ 

Sexo: 

a. Femenino.
b. Masculino.

Grado: 

a. 4° de secundaria.
b. 5° de secundaria.

Religión: 

a. Católico.
b. Cristiano.
c. Adventista.
d. Ateo.
e. Israelita.

Nivel de ingresos de los padres: 

a. menor a  S/.1025.
b. S/.1025 - S/.1500.
c. S/. 2500 a más. 34

III. Consumo de vegetales

Instrucciones: 



Marque con una (X) su respuesta: 

Consumo de Frutas 

1. ¿Cuántas frutas consume al día?

a. No consumo frutas.
b. 1 fruta al día.

c. 2 frutas al día.

d.  3 frutas al día.

e.  4 frutas al día.

2. Marque con una (X) la frecuencia en la que consume las siguientes frutas:

Consumo de Verduras

3. ¿Cuántas verduras consume al día?

a. No consumo verduras.

b. 1 verdura al día.

c.  2 verduras al día.

d. 3 verduras al día.



4. Marque con una (X) la frecuencia en la que consume las siguientes verduras:



Anexo N°4 

Validación de Instrumento 















El coeficiente de V de Aiken es de 0.89 

Anexo N°6 

Alfa de Cronbach para el consumo de verduras 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,814 17 

Alfa de Cronbach para el consumo de frutas 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,753 17 



Anexo N°7 : Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: “Relación entre consumo de vegetales y estado 

nutricional antropométrico en adolescentes de instituciones educativas, 

Pacasmayo, 2023” 

Investigadora: María Fernanda Saavedra Vargas 

Propósito del estudio 

Estamos invitando a su hijo a participar en la investigación titulada: “Relación 

entre consumo de vegetales y estado nutricional antropométrico en adolescentes 

de instituciones educativas, Pacasmayo, 2023”; cuyo objetivo es Determinar la 

relación del consumo de vegetales con el estado nutricional en adolescentes de 

instituciones educativas, Pacasmayo, 2023. Esta investigación es desarrollada 

por estudiante de pregrado, de la carrera profesional de nutrición, de la 

Universidad César Vallejo del campus Trujillo, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución educativa 

I.E. 80880 Consuelo Solano de Villon - Pacasmayo.

La presente investigación, aborda un problema de gran relevancia, debido a que 

actualmente en la localidad no se han realizado estudios similares en la 

población adolescente, lo cuál es importante para identificar la presencia de 

malnutrición por déficit o exceso. Por tal motivo, se consideró importante 

investigar sobre el consumo de vegetales y el estado nutricional de los 

adolescentes de dichas instituciones. 

Procedimiento 

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

investigación (enumerar los procedimientos del estudio): 

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



preguntas sobre la investigación: “Relación entre consumo de vegetales y estado 

nutricional antropométrico en adolescentes de instituciones educativas, 

Pacasmayo, 2023”. 2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 

minutos y se realizará en las aulas de la  I.E. 80880 Consuelo Solano de Villon - 

Pacasmayo. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Problemas o preguntas: Si tiene preguntas sobre la investigación puede 

contactar con la Investigadora Saavedra Vargas María Fernanda email: 

msaavedrav@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesor Díaz Ortega Jorge Luis email: 

jdiazo@ucv.edu.pe 

Consentimiento Después de haber leído los propósitos de la investigación 

autorizo que mi menor hijo participe en la investigación.  

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

Fecha y hora: …………………………………………………………………………... 



Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: “Relación entre consumo de vegetales y estado 

nutricional antropométrico en adolescentes de instituciones educativas, 

Pacasmayo, 2023” 

Investigadora: María Fernanda Saavedra Vargas 

Propósito del estudio 

Estamos invitando a su hijo a participar en la investigación titulada: “Relación 

entre consumo de vegetales y estado nutricional antropométrico en adolescentes 

de instituciones educativas, Pacasmayo, 2023”; cuyo objetivo es Determinar la 

relación del consumo de vegetales con el estado nutricional en adolescentes de 

instituciones educativas, Pacasmayo, 2023. Esta investigación es desarrollada 

por estudiante de pregrado, de la carrera profesional de nutrición, de la 

Universidad César Vallejo del campus Trujillo, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la I.E.A.C "Señor de los 

Milagros" - Pacasmayo. 

La presente investigación, aborda un problema de gran relevancia, debido a que 

actualmente en la localidad no se han realizado estudios similares en la 

población adolescente, lo cuál es importante para identificar la presencia de 

malnutrición por déficit o exceso. Por tal motivo, se consideró importante 

investigar sobre el consumo de vegetales y el estado nutricional de los 

adolescentes de dichas instituciones. 

Procedimiento 

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

investigación (enumerar los procedimientos del estudio): 

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

algunas preguntas sobre la investigación: “Relación entre consumo de



vegetales y estado nutricional antropométrico en adolescentes de 

instituciones educativas, Pacasmayo, 2023”.  

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará

en las aulas de la  I.E. 80880 Consuelo Solano de Villon - Pacasmayo.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Problemas o preguntas: Si tiene preguntas sobre la investigación puede 

contactar con la Investigadora Saavedra Vargas María Fernanda email: 

msaavedrav@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesor Díaz Ortega Jorge Luis email: 

jdiazo@ucv.edu.pe 

Consentimiento Después de haber leído los propósitos de la investigación 

autorizo que mi menor hijo participe en la investigación.  

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

Fecha y hora: …………………………………………………………………………... 



Anexo N°8: Permiso a Instituciones educativas 





CARTA DE ACEPTACIÓN 





Anexo N°9: TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA - 

MUJERES Y VARONES (5 a 17 años) 



Anexo N°10: TABLA DE PERÍMETRO ABDOMINAL SEGÚN LA OMS PARA 

MUJERES Y VARONES. 



Anexo N°11: Gráficos de consumo de vegetales y estado nutricional 
antropométrico de adolescentes. 

Gráfico 01 : Consumo de verduras y Estado Nutricional según Perímetro 

Abdominal de adolescentes de instituciones educativas de Pacasmayo, 2023 

Gráfico 02 : Consumo de verduras y Estado Nutricional según IMC para la edad 

en adolescentes de instituciones educativas de Pacasmayo, 2023 



Gráfico 03 : Consumo de verduras y Estado Nutricional según Porcentaje de 

Grasa Corporal en  adolescentes de instituciones educativas de Pacasmayo, 

2023 

Gráfico 04: Consumo de frutas y Perímetro abdominal en adolescentes de 

instituciones educativas de Pacasmayo, 2023 



Gráfico 05: Consumo de frutas y Estado Nutricional según IMC para la edad en 

adolescentes de instituciones educativas de Pacasmayo, 2023 

Gráfico 06: Consumo de frutas y Porcentaje de grasa corporal en adolescentes 

de instituciones educativas de Pacasmayo, 2023 



Gráfico 07: Frecuencia de consumo de frutas 

Gráfico 08: Frecuencia de consumo de verduras 



Anexo N°12: Procesos mediadores de la saciación durante el episodio 

alimentario. 

FUENTE: F. Bellisle and J. Blundell, 2013, Satiation, satiety and the control of food intake, 

theory and practice, p. 9. 

Anexo N°13: Evidencias 















Anexo N°14: Material Educativo empleado para educación nutricional. 



Anexo N°15: Laminario de cantidades de frutas y verduras 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN 

AUTORA: MARÍA FERNANDA SAAVEDRA VARGAS 



 Este es un pláto de ensalada fresca 

Este es medio pláto con ensalada fresca 



Este es un cuarto de pláto con ensalada 

Una porción de verduras equivale a: 

1 unidad mediana de tomate 

10 arbolitos de brócoli 

2/3 de taza de vainitas 

1 trozo pequeño de zapallo 

FUENTE: CENAN 



Una porción de fruta equivale a: 

Lo que quepa en la palma de tu mano 

1 unidad mediana de mandarina 6 unidades de fresas 1 unidad mango pequeño 

1 unidad mediana de manzana 10 unidades de uva   1 unidad mediana 

FUENTE: CENAN 



Anexo N°15: Material Educativo Socializado 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, DIAZ ORTEGA JORGE LUIS, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD de la escuela profesional de NUTRICIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis Completa titulada: "Relación entre consumo de

vegetales y estado nutricional antropométrico en adolescentes de instituciones educativas

de Pacasmayo, 2023", cuyo autor es SAAVEDRA VARGAS MARIA FERNANDA, constato

que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, verificable en el reporte de

originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis Completa cumple con todas las

normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TRUJILLO, 05 de Julio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

DIAZ ORTEGA JORGE LUIS 

DNI: 18134283

ORCID:  0000-0002-6154-8913

Firmado electrónicamente 
por: DIAZO  el 13-07-2023 

21:06:03

Código documento Trilce: TRI - 0573286


