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Resumen 

Esta investigación pretende contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 4: Educación de Calidad, determinando la relación entre los hábitos 

alimentarios y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria del área de 

Ciencia y Tecnología en una institución educativa del Callao para el año 2024. Este 

estudio surge de la creciente preocupación por el impacto de la nutrición en el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los adolescentes. Se propone un estudio 

cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental y descriptivo-correlacional. 

La muestra está conformada por 96 estudiantes de noveno, décimo y undécimo 

grado, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Para la recolección de 

datos, se utilizó un cuestionario estructurado que evalúa los hábitos alimentarios, 

abarcando dimensiones como alimentación nutritiva, hábitos saludables y no 

saludables. El rendimiento académico se mide a través de una ficha de registro. Los 

resultados indican una relación significativa, positiva y moderada según la prueba Rho 

de Spearman (rho = 0.584), lo que demuestra una correlación entre los hábitos 

alimentarios y el rendimiento académico en estudiantes del área de Ciencia y 

Tecnología en una institución educativa del Callao en 2024. 

Palabras clave: Nutrición, rendimiento académico, estudiantes de secundaria, 

hábitos alimentarios. 
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Abstract 

This research aims to contribute to Sustainable Development Goal (SDG) 4: 

Quality Education, determining the relationship between eating habits and academic 

performance in high school students in the Science and Technology area of an 

educational institution in Callao for the year 2024. The study arises from growing 

concern about the impact of nutrition on the cognitive development and learning of 

adolescents. A basic quantitative study is proposed, with a non-experimental and 

descriptive-correlational design. The sample is made up of 96 ninth, tenth and 

eleventh grade students, selected through non-probabilistic sampling. To collect data, 

a structured questionnaire was used that evaluates eating habits, secondary 

dimensions such as nutritious eating, healthy and unhealthy habits. Academic 

performance is measured through a registration form. The results indicate a 

significant, positive and moderate relationship according to Spearman's Rho test (rho 

= 0.584), which demonstrates an evaluation between eating habits and academic 

performance in students of the Science and Technology area of an educational 

institution in Callao in the year 2024. 

Keywords: Nutrition, academic performance, high school students, eating habits. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los patrones de consumo alimenticio adquiridos desde el inicio de la existencia 

hasta el umbral de la edad adulta son factores claves en la selección de alimentos. 

Durante la adolescencia, los individuos alcanzan independencia en sus decisiones 

alimentarias, y esta etapa es fundamental, ya que las costumbres establecidas en 

este período perdurarán y tendrán un impacto positivo o negativo en su bienestar 

futuro (Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia, 2008). La OMS (2017a) 

conceptualiza la adolescencia en una etapa significativa dentro del ciclo de vida, 

periodo que se extiende desde la conclusión de los primeros años de vida que 

abarcan desde el nacimiento hasta el comienzo de la edad adulta, aproximadamente 

de 10 a 19 años, caracterizada por un rápido crecimiento y cambios físicos y 

emocionales que conducen a la adultez. La nutrición, estrechamente vinculada a las 

actividades diarias, es fundamental en esta etapa. Por lo tanto, comprender los 

hábitos alimentarios predominantes en la adolescencia es clave, ya que estos ejercen 

una influencia considerable sobre el bienestar general y el desempeño académico, 

cumpliendo con esta investigación aportar alcanzar el cuarto objetivo de desarrollo 

sostenible (ODS), enfocado en la educación de calidad, analizando cómo se 

relacionan las costumbres alimenticias con el desempeño escolar de los alumnos de 

secundaria en la asignatura de C. y T.; en una I.E. del Callao durante el año 2024. 

Un informe en Irán reveló que muchos niños y adolescentes tienen hábitos 

alimentarios deficientes, caracterizados por un bajo consumo de frutas, verduras y 

granos integrales, lo que podría conducir a problemas de salud en el futuro (Kelishadi 

et al., 2007). Asimismo, un estudio en un colegio secundario chileno reveló que una 

alimentación deficiente, consecuencia de malas prácticas alimentarias, suele afectar 

negativamente el rendimiento académico de los alumnos (Correa-Burrows et al., 

2017). 

Según informes de UNICEF (2017) y otras entidades, una dieta variada y 

balanceada es crucial para obtener nutrientes vitales, mantener la salud y evitar 

enfermedades. Los datos revelan que el desequilibrio nutricional afecta al 60% de los 

niños y al 11,5% de la población en Sudamérica. Entre los obstáculos socioculturales 

que impiden que los jóvenes adopten hábitos alimenticios saludables se encuentra el 

consumo desmedido de ciertos alimentos, particularmente aquellos ricos en 

carbohidratos y azúcares complejos. 
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De acuerdo con la UNESCO (2024), para lograr un futuro más sustentable e 

integrador, es fundamental potenciar la aptitud para aprender, fomentar el desarrollo 

de destrezas e impulsar el avance académico. El rendimiento educativo puede 

incrementarse al fortalecer estos elementos y fomentar una intervención igualitaria 

tanto en los procesos de aprendizaje como en el bienestar físico de los estudiantes. 

Diversas investigaciones en distintos entornos han arrojado resultados 

variados. Por un lado, un estudio realizado por García et al. (2014) en Cuenca, 

Ecuador, reveló que los alumnos de educación secundaria ingieren cantidades 

excesivas de comida rápida, lo cual repercute negativamente en su salud y 

rendimiento escolar. En contraste, una investigación europea llevada a cabo por 

Henriksson et al. (2017) demostró que los adolescentes que mantenían una 

alimentación equilibrada presentaban una mayor capacidad de concentración. 

Según datos del INEI (2021), la población infantil y adolescente del Perú 

presenta índices significativos de desnutrición crónica, afectando al 11,5% de los 

niños menores de cinco años. Esta cifra supone una leve mejoría respecto a periodos 

anteriores. El informe también destaca una prevalencia considerable de anemia, 

especialmente notoria en zonas rurales y de la selva peruana. Estos problemas se 

relacionan con factores como la escasez de recursos económicos y un acceso 

limitado a la educación nutricional y los servicios de salud. 

En 2010, una encuesta sobre salud escolar en Perú reveló resultados 

preocupantes: casi un cuarto de los estudiantes tenía sobrepeso, mientras que un 

pequeño porcentaje informaba tener problemas de alimentación en el hogar. La 

mayoría de los educandos consumían bebidas carbonatadas todos los días (MINSA, 

2011). 

En el año 2000, un tercio de los menores de cinco años en Perú sufrían 

desnutrición persistente. La tasa ha disminuido significativamente recientemente 

gracias al compromiso político, estrategias multisectoriales y enfoque en 

comunidades vulnerables, aunque el progreso fue lento en los siguientes años 

(Marini, 2016). 

En Perú, las instituciones gubernamentales de educación y salud han 

establecido normas para mejorar la nutrición y el desempeño académico. La Ley N° 

30021, que regula la promoción de alimentos para menores, es una de las estrategias 

que ha implementado el Ministerio de Salud. "Qali Warma" es una acción llevada a 
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cabo por el Ministerio de Educación que ha lanzado, la cual proporciona alimentos a 

las escuelas públicas y fomenta hábitos nutricionales saludables (MIDIS, 2022). 

Sin embargo, la implementación de estas regulaciones presenta desafíos. Se 

implementa de manera desigual en zonas rurales y urbanas, y en diferentes regiones 

(Ministerio de Salud [MINSA], 2023). Además, los estudiantes siguen consumiendo 

alimentos poco saludables, posiblemente debido a hábitos arraigados o a la facilidad 

de obtener estos productos cerca de los centros educativos. 

La incorporación de la educación nutricional en la secuencia de aprendizaje 

planificada presenta variaciones significativas entre instituciones (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2023). Además, a pesar de los esfuerzos regulatorios, las 

circunstancias socioeconómicas siguen teniendo un impacto considerable en las 

decisiones alimentarias de los estudiantes. A pesar de que hay marcos legales bien 

intencionados, la implementación en la vida diaria de las escuelas en Perú presenta 

dificultades significativas, lo que muestra una disparidad entre la normativa y su 

aplicación práctica en el ámbito educativo y nutricional. 

Los niños deben participar en actividades físicas e interactuar socialmente para 

tener un buen crecimiento y aprendizaje, según Hughes et al. (2014). Sin embargo, 

esto es poco común en niños desnutridos porque la desnutrición en menores de cinco 

años puede causar deficiencias cognitivas, retrasos permanentes en el desarrollo 

psicomotor y una adquisición de habilidades más lenta. 

Según la UNICEF (2019), hay una clara conexión entre la situación alimentaria 

de la población, el crecimiento de sus habilidades cognitivas y su desempeño en la 

educación, independientemente del nivel económico de las naciones o de la 

estructura de sus sistemas alimentarios. Esta relación se presenta de manera 

constante e involucra tanto a naciones con economías prósperas como a naciones 

con recursos menos abundantes. 

Según un informe reciente de la Unión de Nutricionistas y Alimentistas de las 

Américas UNAC (2023), existe un vínculo significativo entre la nutrición que reciben 

los estudiantes en los países latinoamericanos y su rendimiento escolar. El 

documento destaca el valor de una dieta saludable para el desarrollo físico y las 

habilidades cognitivas e intelectuales de un grupo poblacional de menores y 

adolescentes que pertenecen al rango etario correspondiente a la educación básica 

y media en una región específica. Una dieta bien balanceada puede mejorar la 

concentración, la atención, y la memoria, lo que afecta positivamente el logro 
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académico. Además, señala que una alimentación inadecuada puede llevar a 

problemas como obesidad y desnutrición, que afectan negativamente el desempeño 

escolar. 

Según Lozano, et al. (2014) detalla que la problemática principal es el 

sobrepeso en adolescentes del distrito de Los Olivos, con énfasis en los varones de 

instituciones privadas, causado por una combinación de factores alimentarios y 

socioeconómicos que conducen a una dieta poco saludable. 

Sayán Brito, (2018) refiere que el dilema central es la prevalencia de hábitos 

alimenticios perjudiciales para el bienestar de los alumnos del centro escolar Franklin 

Delano Roosevelt, evidenciada por el consumo de alimentos nutricionales 

insuficientes, lo cual pone en riesgo su salud presente y futura. 

Lo que evidencia cómo los malos hábitos alimentarios en adolescentes 

perjudican su salud y desempeño académico. La OMS (2017b) enfatiza la importancia 

de una nutrición adecuada en esta etapa para la salud pública y el desarrollo nacional, 

previniendo enfermedades crónicas futuras. (Ortega-Luyando et al., 2022; Calvert et 

al., 2020) sugieren que las intervenciones multifacéticas que involucran a estudiantes, 

familias, escuelas y comunidades son cruciales abordar eficazmente el sobrepeso 

juvenil y mitigar sus consecuencias a largo plazo.  

Un informe de UNICEF (2017) revela que seis de cada diez menores sufren 

malnutrición debida a la carencia o exceso de alimentos, afectando al 11,5% en 

Sudamérica. Este problema persistente se atribuye a factores culturales y sociales 

que han obstaculizado la adopción de una dieta saludable, principalmente por el alto 

consumo de carbohidratos. Aunque se han implementado programas como Qali 

Warma para mejorar la nutrición estudiantil, estos se centran en niveles iniciales y 

primarios, desatendiendo a los alumnos de secundaria, especialmente con el 

programa educativo de tiempo extendido. La falta de comedores en instituciones 

como Palmas Reales dificulta la provisión de alimentos nutritivos. 

UNICEF (2019) señaló que los alimentos inadecuados es un gran obstáculo 

para el aprendizaje. Tres de cada cinco niños tienen sobrepeso o desnutrición, y dos 

de cada tres entre seis y dos años carecen de nutrientes esenciales, lo que los hace 

predispuestos a problemas de aprendizaje e infecciones. Esta situación empeora con 

la influencia del marketing de productos alimenticios poco beneficiosos, afectando su 

rendimiento escolar. 
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A partir de la realidad problemática mencionada previamente, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan los hábitos alimenticios y 

el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Ciencia y Tecnología en 

una institución educativa del Callao, 2024? Los problemas específicos planteados 

son: ¿Cómo se relacionan las alimentaciones nutritivas y el rendimiento académico 

en estudiantes de secundaria de Ciencia y Tecnología en una institución educativa 

del Callao, 2024? ¿Cómo se relacionan los hábitos alimenticios saludables y el 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Ciencia y Tecnología en una 

institución educativa del Callao, 2024? y ¿Cómo se relacionan los hábitos alimenticios 

no saludables y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de 

Ciencia y Tecnología en una institución educativa del Callao, 2024? 

En cuanto a la justificación metodológica, se hace referencia a la 

fundamentación y selección de las estrategias y técnicas sistemáticas utilizadas para 

obtener, examinar y comprender la información en el marco del trabajo académico. 

Esto implica explicar las razones detrás de la elección de enfoques, técnicas y 

procedimientos específicos para abordar rigurosa y efectivamente el problema de 

investigación. Según Creswell y Creswell (2017), la justificación metodológica 

requiere una explicación detallada de cómo los métodos seleccionados son 

apropiados y pertinentes para abordar las preguntas de investigación y alcanzar los 

propósitos del análisis. En este estudio, se utilizarán enfoques cuantitativos como 

encuestas y análisis de documentos para obtener datos relevantes y fiables sobre las 

costumbres y patrones de consumo de alimentos entre los jóvenes en etapa escolar 

y el funcionamiento de los establecimientos de comida en las escuelas. 

Por otro lado, la justificación teórica se centra en la base teórica que sustenta el 

estudio, incluyendo el análisis de estudios previos y la estructura teórica de referencia. 

Esta parte implica argumentar sobre la relevancia y utilidad de ciertas teorías, criterios 

o modelos para comprender el fenómeno de estudio y desarrollar hipótesis o 

proposiciones de investigación. Johnson y Christensen (2019) señalan que la 

justificación teórica consiste en demostrar cómo las teorías seleccionadas ayudan a 

contextualizar el problema de investigación, proporcionar un marco conceptual para 

el análisis de datos y generar nuevas ideas o perspectivas sobre el tema. En este 

estudio, se podría basar en teorías de la psicología del desarrollo y sociología para 

comprender cómo los jóvenes forman sus hábitos alimenticios y cómo el entorno 

escolar influye en este comportamiento. 
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Finalmente, la justificación práctica se relaciona con la importancia y relevancia 

del estudio en el contexto práctico o aplicado. Implica demostrar cómo los hallazgos 

del estudio pueden tener implicaciones significativas para la práctica profesional, el 

proceso de elegir opciones o resolver dificultades en situaciones cotidianas. Yin 

(2018) explica que la justificación práctica implica identificar los problemas prácticos 

o las necesidades del mundo real que motivan la investigación, así como explicar 

cómo los resultados del estudio pueden contribuir a abordar esos problemas o 

necesidades y generar impacto en la práctica profesional o la sociedad en general. 

En este estudio, los hallazgos podrían ofrecer información valiosa para fomentar 

hábitos nutricionales beneficiosos entre los jóvenes y prevenir enfermedades 

relacionadas con la alimentación, así como para desarrollar intervenciones y políticas 

destinadas a mejorar el entorno alimentario en las instituciones educativas. 

Respecto a los objetivos del estudio, se ha establecido un objetivo general que 

es determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico de 

los estudiantes de secundaria en C. y T. en una I.E. del Callao durante el año 2024. 

Asimismo, pretende aportar al cumplimiento de la meta de desarrollo sustentable 

(ODS) número 4: Enseñanza de excelencia, fomentando un entendimiento más 

profundo sobre la manera en que la alimentación puede afectar el desempeño escolar 

y, como consecuencia final, el progreso sostenible de la comunidad. Los objetivos 

específicos son los siguientes: determinar cómo la alimentación nutritiva se relaciona 

con el rendimiento académico de estos estudiantes, investigar la relación entre los 

hábitos alimenticios saludables y el desempeño académico, así como analizar la 

relación de los hábitos alimenticios no saludables afectan el rendimiento académico 

en este grupo estudiantil. 

En lo que respecta al historial internacional, según Ibarra et al. (2019), se 

destaca la importancia de investigaciones como la llevada a cabo en Chile sobre la 

conexión entre los patrones de alimentación y el aprovechamiento estudiantil en 

estudiantes adolescentes, la cual explora la asociación entre el desempeño educativo 

y los patrones alimenticios en adolescentes en edad escolar. Este estudio resalta la 

relevancia de incorporar y hacer propias ciertas pautas de comportamiento y hábitos 

cotidianos saludables para disminuir la probabilidad de padecer afecciones de salud 

persistentes y mantener una salud cognitiva óptima durante el envejecimiento. 

Pinos et al. (2020), hacen referencia a una investigación ecuatoriana sobre los 

malos hábitos alimenticios y cansancio mental en estudiantes universitarios, este 
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estudio explora la relación entre una alimentación inadecuada y el agotamiento mental 

en alumnos de la universidad en Ecuador. Los hallazgos indican que una nutrición 

carente de elementos esenciales provoca fatiga y somnolencia durante las sesiones 

académicas, lo cual repercute negativamente en el desempeño académico del 

alumnado. 

En el contexto nacional, Gutiérrez (2018) resalta el proyecto alimentación 

mejorada, puesto en marcha en la I.E. Miguel Grau de Salaverry, en la jurisdicción 

trujillana, que tiene como objetivo corregir las prácticas nutricionales inadecuadas del 

estudiantado. Esta campaña tiene como objetivo reducir estos hábitos mediante 

actividades de concientización, para promover el bienestar nutricional de los 

estudiantes. Se basa en un diagnóstico exhaustivo de la situación y establece 

objetivos claros para comunicar eficazmente el mensaje al público objetivo. 

En el ámbito nacional, Llanos (2018) analiza la correlación entre los hábitos de 

consumo alimenticio y la condición de salud nutricional del alumnado de sexto grado 

en Monsefú, Chiclayo. El impacto de la dieta en la salud de los estudiantes no es el 

único objetivo de la investigación, del mismo modo promueve la adopción de hábitos 

alimenticios saludables. Los hallazgos podrían ser fundamentales para la formulación 

de estrategias e iniciativas que mejoren la salud estudiantil. 

Como antecedente local, es relevante mencionar la investigación realizada por 

Sayán Brito (2018) en el distrito de Comas, Lima. Este estudio, llevado a cabo en la 

I.E. Particular Franklin Delano Roosevelt durante el primer semestre de 2017, reveló 

datos preocupantes sobre los hábitos alimentarios de los estudiantes. La autora 

encontró que una cantidad significativa de alumnos incluía alimentos poco saludables 

en sus loncheras o consumía refrigerios con bajo valor nutricional. Sayán Brito 

advierte que estas prácticas alimentarias podrían tener consecuencias negativas para 

el bienestar de los estudiantes, tanto a corto como a largo plazo. Además, su 

investigación subraya cómo los patrones alimentarios inadecuados entre los jóvenes 

pueden impactar negativamente no solo en su salud, sino también en los resultados 

escolares. Este trabajo proporciona una valiosa perspectiva local sobre la conexión 

entre los patrones de consumo nutricional y el desempeño escolar en un contexto 

educativo específico de Lima. 

Bach (2020) condujo un estudio en una escuela secundaria para examinar el 

estado nutricional, los hábitos alimentarios y el desempeño escolar. Este trabajo se 

fundamenta en la teoría de la nutrición óptima, que postula que una alimentación 
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equilibrada es esencial para el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico 

(Gómez-Pinilla, 2008). Empleando metodología cuantitativa y un diseño correlacional 

no experimental con 53 alumnos, Bach encontró que más del 50% presentaba 

problemas de peso, mientras que dos tercios mantenían hábitos alimenticios poco 

saludables. Estos hallazgos se alinean con Ajzen (1991), en la teoría del 

comportamiento planificado, lo cual indica que los hábitos alimentarios están 

influenciados mediante opiniones personales y estándares sociales percibidos. Con 

una significancia estadística (p<0,05), el estudio respaldó la existencia de una relación 

entre el contenido del desayuno, las prácticas alimentarias y el desempeño escolar. 

Esta conexión puede explicarse a través de la hipótesis de la glucosa cerebral 

(Sünram-Lea et al., 2011), que propone que la disponibilidad de glucosa afecta 

directamente las capacidades mentales y, en consecuencia, el desempeño escolar. 

Los resultados de Bach (2020) refuerzan el modelo de sistemas ambientales de 

Bronfenbrenner (1979), que enfatiza cómo los diversos sistemas ambientales, 

incluyendo la escuela y los hábitos familiares, influyen en el comportamiento y 

desarrollo de una persona, en este caso, en sus prácticas alimentarias y desempeño 

escolar. 

Huachuhuillca et al. (2019), definen los hábitos alimentarios como las 

inclinaciones personales al elegir o consumir ciertos alimentos, impactando el estado 

nutricional. Estas costumbres no son congénitas, sino que se desarrollan durante el 

transcurso de la existencia. Esta perspectiva se alinea con la teoría de Bandura sobre 

el aprendizaje, que postula que las conductas, abarcando los hábitos alimentarios, se 

adquieren a través de la observación e imitación de modelos en el entorno social. 

Además, el marco ecológico de Bronfenbrenner sirve como base para comprender 

cómo los hábitos alimentarios se forman y mantienen en múltiples niveles de 

influencia. Desde esta perspectiva, las costumbres nutricionales surgen de 

intrincadas relaciones entre aspectos personales (como las preferencias gustativas), 

familiares (como las prácticas alimentarias en el hogar), comunitarios (como la 

disponibilidad de alimentos) y culturales (como las tradiciones culinarias). Por otro 

lado, la teoría de la determinación social en cuanto a la salud sugiere que los hábitos 

alimentarios están fuertemente influenciados por determinantes sociales como nivel 

socioeconómico, nivel educativo y acceso a alimentos saludables. Esto implica que 

los hábitos alimentarios no solo son una elección individual, sino que están moldeados 

por factores estructurales y sociales más amplios. 
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Rivera (2020) los describe como patrones deliberados y repetitivos que afectan 

la selección de alimentos, respondiendo a influencias socioculturales. Esta 

conceptualización se alinea con la teoría de Ajzen sobre comportamiento planificado, 

sugiriendo que las acciones son resultado de intenciones formadas por actitudes, 

normas percibidas y normas subjetivas. En el contexto de los hábitos alimentarios, 

esto implica que las elecciones alimentarias están influenciadas por creencias 

personales, presiones sociales percibidas y la sensación de control sobre el 

comportamiento alimentario. Rivera destaca que los estudiantes cuentan con 

potencial para adquirir patrones de alimentación poco saludables, vinculados a 

cambios en su estilo de vida. Esta observación puede interpretarse a través de la 

teoría de la transición nutricional de Popkin, que explica cómo los cambios en la dieta 

están relacionados con transformaciones socioeconómicas y demográficas. En el 

caso de los estudiantes, la transición a la vida universitaria representa un cambio 

significativo que puede alterar sus patrones alimentarios. 

Además, la teoría de la autodeterminación desarrollada por Ryan y Deci (2000), 

proporciona un marco para entender cómo la motivación innata o intrínseca y 

extrínseca influye en los hábitos alimentarios. Según esta teoría, los estudiantes 

podrían adoptar hábitos alimentarios más saludables si se sienten autónomos en sus 

elecciones, competentes en su capacidad para mantener estos hábitos, y conectados 

con otros que valoran una alimentación saludable. Lazarus en su teoría del estrés y 

afrontamiento es relevante, ya que las modificaciones en la forma de vida de los 

estudiantes a menudo conllevan un aumento del estrés, lo que puede llevar a la 

adopción de hábitos alimentarios poco salubre como mecanismo de afrontamiento. 

Según Sanchez-Ojeda y Luna-Bertos (2015), el estilo de vida abarca el conjunto 

de rutinas y hábitos diarios de una persona, los cuales, cuando se mantienen a lo 

largo del tiempo, pueden convertirse en factores de riesgo o de protección según su 

naturaleza. Esta concepción se alinea con la teoría de Bandura (1977) sobre el 

aprendizaje social, que sugiere que los comportamientos se consiguen y mantienen 

a través de la imitación, la observación y el refuerzo. La teoría salutogénica de 

Antonovsky (1996) complementa esta perspectiva al enfocarse en los factores que 

promueven la salud y el bienestar, en lugar de centrarse únicamente en los riesgos. 

Según esta teoría, el sentido de coherencia de una persona - compuesto por la 

comprensibilidad, manejabilidad y significatividad de sus experiencias - influye en 

cómo se adoptan y mantienen los hábitos de vida saludables. 
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Además, el modelo de transformación de comportamiento transteórico de 

Prochaska y DiClemente (1986) ofrece un marco para entender cómo las personas 

modifican sus hábitos a lo largo del tiempo. Este modelo sugiere que el 

comportamiento cambia a través de etapas (precontemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento), lo cual es particularmente relevante para 

comprender cómo los estilos de vida se desarrollan y se modifican. También es 

relevante la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner (1979), ya que 

propone que los hábitos y rutinas diarias están afectados por múltiples niveles de 

sistemas interconectados, desde el microsistema inmediato (como la familia) hasta el 

macrosistema más amplio (como la cultura y las políticas sociales). 

De acuerdo con Pereira y Salas (2017), las costumbres nutricionales se definen 

como patrones de comportamiento que guían la elección de comestibles para cumplir 

con las necesidades biológicas. Esta selección está íntimamente ligada a tradiciones, 

costumbres y al contexto familiar y socioeconómico. Esta perspectiva se alinea con la 

teoría sociocognitiva de Bandura (1986), que resalta la influencia mutua de elementos 

individuales, conductuales y contextuales en el desarrollo de costumbres. La teoría 

de los sistemas alimentarios de Sobal y Bisogni (2009) complementa esta visión, 

proponiendo que las elecciones alimentarias son el resultado de un proceso complejo 

que involucra factores como el curso de vida, influencias y contextos personales. Esta 

teoría ayuda a explicar cómo las tradiciones y el contexto socioeconómico 

mencionados por Pereira y Salas influyen en las costumbres nutricionales. Además, 

el modelo ecológico de Story et al. (2008) proporciona un marco para entender cómo 

los factores individuales, sociales, físicos y macrosistémicos interactúan para influir 

en los comportamientos alimentarios. Este modelo respalda la idea de que las 

costumbres nutricionales están moldeadas por una compleja red de influencias, desde 

las preferencias personales hasta las políticas alimentarias a nivel nacional. 

El Ministerio de Salud del Perú, mediante la Ley N° 30021, ha implementado una 

estrategia integral para salvaguardar y fomentar la salud pública, con especial énfasis 

en el desarrollo saludable de la población (MINSA, 2020). Esta normativa abarca 

diversas acciones, entre las que se incluyen programas educativos, impulso de la 

actividad física, instauración de puntos de venta de alimentos nutritivos en centros 

educativos de nivel básico, y vigilancia de la publicidad dirigida a alimentos y bebidas 

no alcohólicas para menores. El objetivo principal es reducir y prevenir enfermedades 

vinculadas al sobrepeso y a patologías crónicas no transmisibles. 
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En consonancia con esta ley, la Resolución Suprema N° 017-2017-SA establece 

en su novena disposición que el Ministerio de Educación, en colaboración con el 

sector Salud, debe formular directrices específicas para la gestión de kioscos, 

comedores y cafeterías en instituciones de educación básica, tanto públicas como 

privadas. Estas normativas deben alinearse con las pautas técnicas y legales del 

sector Salud en materia de supervisión higiénica y oferta de alimentos y bebidas 

saludables. Como resultado, estos espacios en los centros educativos están 

obligados a ofrecer exclusivamente productos que cumplan con los estándares 

nutricionales establecidos por el MINSA, con el fin de proteger la salud y el bienestar 

de los estudiantes. 

En relación con la variable de hábitos alimenticios, la alimentación según Aguirre 

(2016) se caracteriza por ser una actividad tanto social como individual. En la 

sociedad contemporánea, existe una notable presión en la selección de nutrientes lo 

cual conduce a una serie de comportamientos influenciados por factores tanto 

externos como internos. Por otro lado, Huerta (2012) destaca que la alimentación es 

una actividad vital regulada por el centro cerebral ancestral que regula las 

operaciones vitales del organismo, como el hambre y la saciedad. De acuerdo con las 

recomendaciones dietéticas para los habitantes del Perú (2019), la alimentación no 

solo tiene un aspecto biológico, sino también social y cultural, influenciada por 

factores como el estilo de vida, las preferencias personales y las prácticas culturales. 

En resumen, nuestros hábitos alimenticios están determinados por diversos factores 

externos y culturales, incluida la disponibilidad de alimentos y nuestras costumbres 

sociales. 

Almeida (2000) define las costumbres nutricionales como una combinación de 

comportamientos y disposiciones relacionados con la alimentación que las personas 

desarrollan en respuesta a situaciones cotidianas. Estos hábitos evolucionan hasta 

convertirse en patrones de conducta y aprendizaje duraderos, que pueden tener 

repercusiones tanto positivas como negativas en la salud, el estado nutricional y el 

bienestar general del individuo. Esta visión coincide con la teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1977), que postula que los comportamientos se adquieren y 

mantienen a través de la observación, la imitación y el refuerzo en contextos sociales. 

La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (2000) complementa esta visión, 

sugiriendo que la motivación intrínseca juega un papel crucial en la adopción y 

mantenimiento de hábitos alimentarios saludables. Según esta teoría, cuando las 
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personas experimentan una sensación de conexión y autonomía en sus elecciones 

alimentarias, es más probable que desarrollen y mantengan hábitos nutricionales 

positivos. Además, el modelo transteórico del cambio de comportamiento de 

Prochaska y DiClemente (1983) proporciona un marco para comprender cómo los 

hábitos alimentarios pueden modificarse a lo largo del tiempo, pasando por etapas de 

precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. 

La primera dimensión, centrada en la alimentación nutritiva, es descrita por 

Esquivel et al. (2018), como esencial para el desarrollo físico y mental, así como para 

la eficacia laboral de todo organismo vivo. La caracterizan como un conjunto de 

procesos interconectados que proporcionan energía y componentes estructurales 

para un funcionamiento ideal. Por su parte, DeBruyne et al. (2015), abordan la 

nutrición desde una perspectiva científica más amplia, que abarca desde la ingestión 

hasta la eliminación de alimentos y nutrientes, incluyendo también el análisis del 

entorno y el comportamiento humano. 

La OMS señala que una dieta nutritiva debe incluir una diversidad de productos 

alimenticios que incluye frutos frescos, hortalizas, leguminosas, cereales integrales, 

mientras se limita la ingesta de azúcares, grasas y sal para prevenir enfermedades 

crónicas. Por lo tanto, una alimentación nutritiva es aquella que proporciona todos los 

nutrientes esenciales para la salud, el crecimiento y un desarrollo óptimo, a través de 

una diversidad de alimentos. 

Arboleda (2000), conceptualiza la nutrición como una condición inherente a los 

organismos vivos, caracterizada por un conjunto de procesos internos que operan de 

manera sincronizada y equilibrada. Estos procesos, según el autor, tienen como 

objetivo fundamental garantizar la continuidad y preservación de la vida. Arboleda 

enfatiza que la nutrición es un mecanismo autónomo que no requiere control 

consciente. Sin embargo, destaca que, para lograr una nutrición óptima, es esencial 

incorporar una dieta diversa y equilibrada, seleccionando cuidadosamente una amplia 

gama de alimentos. 

En cuanto a la segunda dimensión, relacionada con los hábitos alimenticios 

saludables, Moreno y Galiano (2015) argumentan que una alimentación saludable 

implica consumir una variedad de la alimentación que aporten nutrientes adecuados 

de acuerdo a los requerimientos individuales, distribuidos durante el día. La Harvard 

T.H. Chan School of Public Health señala que adoptar hábitos alimenticios saludables 

puede prevenir enfermedades crónicas y mantener un peso adecuado, promoviendo 
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el bienestar general y mejorando el rendimiento académico. Esto incluye elegir 

alimentos variados y equilibrados, y reducir la ingesta de endulzantes artificiales, 

lípidos saturados y sal en exceso. 

La tercera dimensión, referida a los hábitos de alimentación no saludables, 

según la American Dietetic Association (ADA, 2020), implica patrones alimentarios 

relacionados con un aumento o una mayor probabilidad de padecer de enfermedades 

crónicas, como la diabetes tipo 2, la obesidad y las afecciones que comprenden la 

salud cardiovascular, las cuales pueden tener repercusiones adversas en el 

rendimiento académico. Gonzales y Merino (2000) observan que los niños y 

adolescentes a menudo desarrollan prácticas alimentarias poco saludables al 

consumir con regularidad alimentos altamente procesados y cargados de grasas 

saturadas, azúcares agregados y sodio, mientras que descuidan el consumo de 

comestibles beneficiosos como productos frutales y vegetales. Estas inclinaciones, 

según indican los investigadores, comprenden la ingestión habitual de alimentos de 

preparación instantánea y productos dulces o salados con alto contenido calórico, lo 

que puede tener consecuencias adversas para su bienestar físico y mental. 

En relación al desempeño académico, se define como la manifestación de las 

habilidades y rasgos psicológicos del estudiante, cultivadas mediante el proceso 

educativo, que le permiten alcanzar un nivel de desempeño y éxito académicos. 

Según el MINEDU (2013), esta variable es útil para prever el rendimiento académico 

futuro y diseñar políticas públicas orientadas al desarrollo educativo. 

Según la definición operacional, el desempeño escolar se determina 

calculando la media de las notas finales de todas las asignaturas al concluir el año 

lectivo. Basándose en el promedio obtenido, se categoriza el rendimiento en cuatro 

grupos: sobresaliente (17-20 puntos), satisfactorio (14-16 puntos), en desarrollo (11-

13 puntos) y necesita mejorar (0-10 puntos). Esta clasificación se establece conforme 

a los registros oficiales de calificaciones de la I.E. 

En cuanto a los procesos cognitivos, Castillero (2019) los describe como las 

series de operaciones mentales que llevamos a cabo para obtener resultados 

mentales. Estos procesos son esenciales para almacenar, procesar y comprender la 

información del entorno, siendo fundamentales para nuestra interacción y adaptación 

al mundo exterior, lo cual es vital para nuestra supervivencia. Desde acciones simples 

hasta las más complejas, todas implican el procesamiento de información. 
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El deterioro de los procesos cognitivos, según Chappotin (2018), se refiere a 

cualquier irregularidad en el funcionamiento intelectual, lo que puede resultar en 

problemas de memoria, dificultades para la expresión verbal y otros síntomas. Este 

declive puede manifestarse en diversos grados, desde leves hasta avanzados, y 

puede tener una influencia importante en el día a día del individuo en los casos más 

graves. Por otro lado, la concentración, según Ferreas (2007), se relaciona con la 

atención dirigida a actividades que requieren estar alerta, como el proceso de 

aprendizaje. Londoño (2009) la describe como la habilidad para seleccionar 

información relevante entre múltiples estímulos y mantener el enfoque en una idea 

durante un período específico. Ambas perspectivas coinciden en que la concentración 

implica evitar distracciones y mantenerse enfocado en una tarea específica. 

Las dificultades para mantener el enfoque y los desafíos en el mantenimiento 

de la atención pueden manifestarse como síntomas de otros trastornos psicológicos, 

ya sea de origen orgánico o funcional. Estos problemas pueden afectar tanto a 

personas normales en situaciones de estrés, fatiga o intensidad emocional, como a 

aquellos con condiciones médicas subyacentes. Además, Bajaña et al. (2017) 

sugieren que, en adolescentes y jóvenes, la mala alimentación puede contribuir a 

problemas de memoria y disminución en la capacidad de atención. 

El bajo rendimiento académico, según López et al. (2015), es un estado 

transitorio que depende principalmente del estudiante y su entorno. Causa 

preocupación no solo en el estudiante, sino también en los padres, profesores e 

instituciones educativas, ya que implica que el estudiante no logra cumplir con las 

competencias esperadas para su grado según los resultados. Además, tiene 

consecuencias negativas para la autoestima del estudiante, quien puede ser 

rechazado por sus compañeros e incluso en su hogar, generando sentimientos de 

desvalorización y desinterés por las actividades sociales. 

En lo que respecta a la primera dimensión del rendimiento académico, se 

encuentra la competencia del área de Ciencias que se le conoce como indaga 

mediante métodos científicos para construir conocimientos, según el Marco Curricular 

Nacional del Perú, esta competencia se refiere a la habilidad de los estudiantes para 

utilizar métodos científicos en la investigación y comprensión del entorno natural, lo 

cual es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de 

conocimientos sólidos en ciencias. Implica evaluar la capacidad del estudiante para 

investigar científicamente, formulando preguntas, diseñando y ejecutando 
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experimentos, recopilando y analizando datos, y llegando a conclusiones basadas en 

evidencias (MINEDU, 2016). 

En cuanto a la segunda dimensión del rendimiento académico en la 

competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

organismos vivos, energía y materia, biodiversidad, tierra y universo, el MINEDU 

2016, define esta competencia como la habilidad para aplicar conocimientos 

científicos en la explicación de procesos y fenómenos en el mundo físico, fomentando 

una comprensión integral de la biodiversidad, la energía y la materia, así como la 

dinámica entre el cosmos y la tierra. Esta dimensión mide la capacidad del estudiante 

para comprender y explicar fenómenos naturales y conceptos científicos relacionados 

con diversas disciplinas científicas. Se enfoca en la aplicación de conocimientos 

teóricos para interpretar el funcionamiento del mundo natural y sus componentes. 

La tercera dimensión relacionada al rendimiento académico competencia 

diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, 

según el MINEDU (2016), se refiere a la capacidad para aplicar principios científicos 

y tecnológicos en la creación de estrategias originales para elevar el nivel de vida y 

resuelvan problemas prácticos. Esta dimensión evalúa la habilidad del estudiante para 

identificar problemas en su entorno y desarrollar soluciones tecnológicas creativas y 

prácticas, combinando saberes de varios campos científicos y tecnológicos. 

La hipótesis general hace referencia a los hábitos alimenticios que se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria de C. y T.; en una I.E. del Callao, 2024. Y las hipótesis específicas son: 

La alimentación nutritiva está relacionada con el desempeño académico de los 

estudiantes de secundaria de C. y T.; en una I.E. del Callao, 2024. Se espera que 

exista una correlación significativa entre la alimentación nutritiva y el desempeño 

académico en los estudiantes de secundaria de C. y T.; en una I.E. del Callao en 

2024. 

Los hábitos alimentarios saludables están relacionados con el rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria de C. y T.; en una I.E. del Callao, 2024. Se 

anticipa una asociación significativa entre los hábitos alimenticios saludables y el 

rendimiento académico en este grupo estudiantil. 

En una escuela secundaria de Callao en 2024, se encontró una correlación 

significativa entre las costumbres alimentarias no saludables y el rendimiento 
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académico de los educandos de C y T. Se espera una relación notable entre el 

desempeño escolar de los estudiantes y estas prácticas nutricionales inadecuadas. 

Suscita una reflexión profunda sobre la interrelación entre los patrones 

alimentarios y el desempeño escolar en alumnos de secundaria del área de C. y T.; 

en un centro educativo chalaco en 2024. Este asunto reviste suma importancia debido 

a sus repercusiones tanto en el bienestar físico como en el desarrollo mental de los 

jóvenes. La investigación se sitúa en un panorama de creciente atención hacia la 

nutrición y su influencia en el logro académico, evidenciando inquietudes mundiales 

sobre la calidad nutricional y sus efectos en el aprendizaje y el bienestar integral de 

los educandos. 

El origen del problema investigado se puede rastrear a diversas fuentes, 

incluyendo cambios en los patrones alimentarios y de estilo de vida que han afectado 

a las generaciones más jóvenes. Con la globalización y el auge de la comida rápida 

y procesada, los hábitos alimenticios de los adolescentes se han visto negativamente 

influenciados, resultando en dietas desequilibradas que carecen de nutrientes 

esenciales. Esto no solo compromete su salud física, sino que también tiene 

repercusiones directas en su capacidad para concentrarse, aprender y rendir 

académicamente. 

Diversos estudios han mostrado que una nutrición adecuada es crucial para el 

progreso cognitivo y el éxito académico. La investigación realizada en Irán (Kelishadi 

et al., 2007) y Chile (Correa-Burrows et al., 2017) destaca cómo la falta de frutas, 

verduras y granos integrales en la dieta puede llevar a problemas de salud y afectar 

negativamente el desempeño académico. Asimismo, informes de organismos 

internacionales como UNICEF subrayan la importancia de una nutrición diversa y 

equilibrada para el óptimo desarrollo juvenil. 

En el contexto específico de la I.E. del Callao se ha notado que los estudiantes 

de secundaria, especialmente aquellos que estudian Ciencia y Tecnología, presentan 

patrones alimentarios poco saludables. Estos estudiantes, que están en un momento 

crucial de su desarrollo, requieren una dieta rica en nutrientes que respalde sus 

necesidades cognitivas y físicas. Sin embargo, las influencias culturales, sociales, 

junto con la accesibilidad a alimentos poco nutritivos, han perpetuado hábitos 

alimenticios que no solo comprometen su salud a largo plazo, sino que también 

afectan su rendimiento académico de manera significativa. 



 
 

17 
 

El valor de este estudio reside en su capacidad para proporcionar evidencia 

empírica sobre la relación entre la dieta y el desempeño académico, lo que podría 

influir en las políticas educativas y de salud pública. Al comprender mejor cómo los 

hábitos alimenticios afectan el rendimiento académico, se pueden diseñar 

intervenciones específicas para fomentar una nutrición balanceada y apropiada en la 

población estudiantil, contribuyendo de este modo a la consecución de la Meta 4 de 

los ODS: Educación de Calidad. Esta meta subraya la importancia de asegurar una 

formación de excelencia, que sea integradora y justa, fomentando posibilidades de 

aprendizaje universales, aspectos que están íntimamente vinculados con la 

alimentación y el bienestar de los educandos. 

En síntesis, este estudio no se limita a determinar la relación entre patrones 

alimentarios y desempeño escolar, sino que además pretende sensibilizar sobre el 

papel crucial de la nutrición en el crecimiento holístico de los estudiantes. Al abordar 

este problema, se pretende contribuir a un futuro donde la educación y la salud estén 

interconectadas, garantizando un desempeño escolar superior y una existencia más 

saludable para los jóvenes. 
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II. METODOLOGÍA  

Este estudio adopta un enfoque metodológico cuantitativo, clasificado como 

investigación básica según el manual Oslo de la OCDE (2018), también llamada 

fundamental o pura según (Hernández et al., 2014), se dedica a estudios que buscan 

extender el conocimiento teórico sobre fenómenos naturales o sociales. Se ha 

utilizado un diseño de investigación no experimental específicamente descriptivo-

correlacional, para examinar la relación entre los hábitos alimenticios y el desempeño 

educativo en estudiantes de secundaria de Ciencia y Tecnología en una I.E. del Callao 

durante 2024. La investigación básica busca ampliar el conocimiento teórico sin un fin 

práctico inmediato, se enfoca en expandir el saber científico y la comprensión teórica 

de los fenómenos, sin buscar usos prácticos inmediatos. Su objetivo es desarrollar y 

validar teorías y modelos, ampliando así el entendimiento científico de la realidad. 

En relación al diseño investigativo no experimental, se fundamenta en el 

examen y la observación de las variables tal como se presenta en su entorno real, ya 

que permite examinar y describir los hechos de interés en su ambiente original, sin 

intervención activa del investigador. Según Kerlinger y Lee (2002), en un estudio 

donde no se interviene experimentalmente, quien realiza la investigación se abstiene 

de alterar intencionalmente los factores analizados de las variables independientes, 

sino que observa y analiza los fenómenos tal como ocurren de manera natural. Este 

enfoque se utiliza cuando no es viable o ético realizar experimentos controlados. 

El enfoque cuantitativo se fundamenta en la recolección de datos numéricos y 

su análisis estadístico para probar hipótesis y obtener resultados generalizables. 

Utiliza instrumentos de medición estandarizados y procedimientos estadísticos 

rigurosos. Según Creswell (2014), la investigación cuantitativa busca establecer 

patrones, relaciones y efectos causales entre variables mediante el uso de datos 

estadísticos. 

Las variables de estudio son los hábitos alimenticios (variable independiente) 

y el rendimiento académico (variable dependiente). Los patrones alimenticios se 

medirán mediante un cuestionario estructurado que utiliza escalas tipo Likert y 

preguntas cerradas y para evaluar la ingesta de alimentos tanto saludables como no 

saludables. El éxito académico se evaluará utilizando los registros académicos de los 

estudiantes. 

Para la variable independiente: Hábitos Alimenticios, son patrones de 

comportamiento alimenticios que las personas desarrollan y mantienen a lo largo del 
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tiempo. Estos incluyen la selección, preparación y consumo de alimentos, y están 

influenciados por factores biológicos, psicológicos, socioculturales y ambientales 

(Kabir et al., 2018). Siendo sus dimensiones: Primera: Alimentación nutritiva. 

Segunda: Hábitos alimenticios saludables. Tercera: Hábitos alimenticios no 

saludables 

Para la variable dependiente: Rendimiento Académico, se define como el nivel 

de logro y comprensión que un estudiante alcanza en un área académica específica. 

Es un constructo multidimensional que refleja no solo el conocimiento obtenido, sino 

también las habilidades, actitudes y valores cultivados a lo largo del proceso educativo 

(Steinmayr et al., 2022). Siendo sus dimensiones: Primera: Logro académico en la 

competencia indaga mediante métodos científicos para desarrollar conocimientos. 

Segunda: Rendimiento académico en la competencia explica el mundo físico a partir 

de conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 

universo. Tercera: Rendimiento académico en la competencia diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. (Ver anexos del 01 

al 06) 

La población del estudio está compuesta por 233 estudiantes de noveno, 

décimo y undécimo grado de secundaria del área de Ciencias en una I.E. del Callao. 

Se empleó un muestreo probabilístico simple, seleccionando una muestra 

representativa de 96 estudiantes de la población, asegurando que cada estudiante 

tuviera la misma probabilidad de ser incluido en la muestra (Hernández et al. 2014). 

El muestreo no probabilístico se emplea en la investigación cuantitativa cuando 

la selección de la muestra no sigue un proceso aleatorio (Hernández et al. 2014). En 

lugar de seleccionar participantes al azar, se optó por un enfoque no probabilístico 

basado en criterios específicos, como la disponibilidad y accesibilidad de los 

estudiantes. Se tomaron en cuenta aspectos como la proximidad geográfica, la 

disponibilidad de tiempo y recursos, y la disposición de los estudiantes para participar 

en el estudio. 

La selección de esta muestra permitirá llevar a cabo los análisis estadísticos 

sólidos para explorar la relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes y su 

desempeño académico en Ciencias (Hernández et al. 2014). La metodología 

cuantitativa se basa en la obtención de datos numéricos que serán analizados 

mediante técnicas estadísticas, ofreciendo resultados que pueden generalizarse a la 
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población estudiantil de secundaria del área de Ciencias en la I.E. del Callao 

(Hernández et al., 2014). 

Se empleó un cuestionario validado por expertos en nutrición y educación para 

la recolección de datos, y se midió su consistencia interna con el coeficiente alfa de 

Cronbach. Los registros académicos proporcionaron información sobre el rendimiento 

de los estudiantes. 

Según Hernández et al. (2014), la validez de contenido y la confiabilidad son 

elementos esenciales para asegurar la credibilidad de los instrumentos de 

investigación. También nos dice Hernández et al. (2010), la validez es la medida en 

que una aplicación de medición efectivamente evalúa el atributo o rasgo que se 

propone medir (p. 201). 

El instrumento es un cuestionario estandarizado y estructurado diseñado para 

evaluar los hábitos alimentarios de los alumnos, que incluye preguntas cerradas y 

escalas tipo Likert para evaluar la cantidad y el nivel de calidad de los hábitos 

alimenticios, como la ingesta de productos vegetales frescos y comida chatarra. 

Según Creswell (2014), el uso de cuestionarios estructurados es común en estudios 

cuantitativos para obtener datos fiables y válidos. Además, se utilizará la ficha de 

registro académico para recopilar datos sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes en competencias específicas de C. y T.; como calificaciones y 

evaluaciones de desempeño. De acuerdo con (Hernández et al., 2010), es un 

instrumento empleado para reunir información sobre un tema concreto de 

investigación (p.217). 

Para el rendimiento académico, se revisó el acta consolidada con el promedio 

del primer bimestre año 2024, correspondiente a cada uno de la población estudiantil 

adolescentes de una I.E. en el Callao. 

Se emplearán técnicas estadísticas descriptivas y análisis correlacional para 

identificar relaciones significativas entre el desempeño académico y la dieta. 

En cuanto a los aspectos éticos, se respetaron los principios de integridad 

científica, para asegurar la honestidad y transparencia en la investigación, evitando 

cualquier tipo de manipulación o falsificación de datos, así como también se 

obtuvieron los consentimientos informados necesarios, con el fin de obtener la 

aprobación voluntaria de los participantes, asegurando que estén plenamente 

informados sobre los objetivos, procedimientos y posibles riesgos. Los documentos 

de autorización y consentimiento se incluirán en los anexos, respetando la 
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confidencialidad de las entidades colaboradoras, la credibilidad, la validez y la 

confiabilidad de los instrumentos son fundamentales para garantizar la validez del 

estudio. Se llevará a cabo una validación de contenido mediante la revisión por 

expertos en nutrición y educación. De acuerdo con Hernández et al. (2014), la validez 

de contenido y la confiabilidad son cruciales para garantizar la credibilidad de los 

recursos para la investigación. En este caso de menores, se obtuvo un asentimiento 

informado para obtener un consentimiento adicional de los padres o tutores. Además, 

se realizará un estudio piloto del cuestionario para ajustar pregunta su asegurar su 

claridad y relevancia. Se empleó la triangulación de datos al combinar las encuestas 

con los registros académicos para fortalecer la credibilidad de los hallazgos. Según lo 

planteado por Patton (2002), la utilización de distintas fuentes para obtener datos 

sobre un mismo fenómeno de estudio refuerza la validez y confiabilidad de los 

hallazgos alcanzados, de esta manera asegurar un trato justo y equitativo a todos los 

participantes, evitando cualquier tipo de discriminación, garantizando la ética y la 

credibilidad de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Resultado descriptivos 

Tabla 1 

Hábitos alimenticios y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. del Callao 

2024 

                                                                                             Rendimiento académico 

 
  Con 

dificultad C 

En proceso 

B 

Logro A Logro 

destacado D 

 No 

Saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

1 

25,0% 

2 

28,6% 

4 

19,0% 

2 

3,1 % 

Hábitos 

alimenticios 

Poco 

saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

3 

75,0% 

0 

0,0% 

11 

52,4% 

27 

42,2% 

 Saludable Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

0 

0,0% 

5 

71,4% 

5 

28,6% 

35 

54,7% 

 

 

Interpretación  

La tabla y el gráfico 1 muestran una correlación entre hábitos alimentarios y 

rendimiento académico. Los estudiantes con calificación "C" (dificultad) presentan un 

25% de hábitos no saludables y 75% poco saludables. En el nivel "B" (en proceso), el 

28.6% tiene hábitos no saludables. Para el grupo "A" (Logro), un 19% muestra hábitos 

no saludables, 52.4% poco saludables y 28.6% saludables, sugiriendo un posible 

riesgo futuro en su desempeño. En contraste, los alumnos "AD" (logro destacado) 

exhiben solo 3.1% de hábitos no saludables, 42.2% poco saludables y 54.7% 

saludables. Esta distribución progresiva de los datos indica una probable relación 

positiva entre las dos variables examinadas. 
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Tabla 2 

Alimentación nutritiva y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. del Callao 

2024 

                                                                                             Rendimiento académico 

 
  Con 

dificultad C 

En proceso 

B 

Logro  

A 

Logro 

destacado D 

 No 

Saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

1 

25,0% 

2 

28,6% 

2 

9,5% 

3 

4,7 % 

Alimentación 

Nutritiva 

Poco 

saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

2 

50,0% 

1 

14,3% 

11 

52,4% 

15 

23,4% 

 Saludable Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

1 

25,0% 

4 

57,1% 

8 

38,1% 

46 

71,9% 

 

 

Interpretación  

La información mostrada en la Tabla 2 y la Figura 2 revelan una correlación entre el 

rendimiento académico y la alimentación nutritiva en los estudiantes. Entre aquellos 

con rendimiento "Con dificultad - C", el 25% muestra alimenticios no saludables, 

mientras que el 50% presenta hábitos de alimentación nutritiva poco saludables. Para 

los estudiantes "En proceso - B", se observa una distribución más variada: 28.6% 

mantiene una alimentación nutritiva saludable, 14.3% presentó alimentación poco 

saludable, y 57.1% alimentación nutritiva saludable. En la categoría "Logro - A", se 

observa el 9.5% exhibe alimentación no saludable, 52.4% alimentación nutritiva poco 

saludables, y 38.1% alimentación nutritiva saludables. Finalmente, entre los alumnos 

que han alcanzado un nivel sobresaliente de desempeño académico, solo el 4.7% 

muestra alimentación nutritiva no saludables, el 23.4% un nivel poco saludable, y una 

significativa mayoría del 71.9% mantiene alimentación nutritiva saludables. Estos 

resultados sugieren una posible relación entre un mejor rendimiento académico y 

hábitos alimentarios más saludables. 
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Tabla 3 

Hábito alimenticio saludable y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. del 

Callao 2024 

                                                                                             Rendimiento académico 

 
  Con 

dificultad C 

En proceso 

B 

Logro  

A 

Logro 

destacado D 

 No 

Saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

1 

50,0% 

2 

28,6% 

2 

28,6% 

3 

17,2 % 

Hábito 

Alimenticio 

saludable 

Poco 

saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

2 

50,0% 

1 

14,3% 

10 

47,6% 

22 

34,4% 

 Saludable Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

0 

0,0% 

4 

57,1% 

5 

23,8% 

31 

48,4% 

 

Interpretación  

Según los análisis de los datos presentados figura 3 y tabla 3 presentan datos sobre 

los alumnos cuyo desempeño escolar se clasifica en la categoría "Con dificultad - C", 

indicando un nivel de logro por debajo de lo esperado, una división equitativa: 50% 

con hábitos alimenticios no saludables y 50% poco saludables. En el grupo "En 

proceso - B", se observa una distribución variada de 28.6% con hábitos alimenticios 

no saludables, 14.3% poco saludables, y una mayoría del 57.1% con hábitos 

alimenticios saludables. Para los estudiantes en la categoría "Logro - A", se repite el 

desempeño en el nivel “En proceso – B” con el 28.6% con hábitos no saludables, 

mientras que el 47.6% muestra hábitos poco saludables y el 23.8% mantiene 

prácticas alimentarias consideradas saludables. En cuanto a los educandos con un 

nivel "Logro destacado - AD", el 17.2% presenta hábitos alimenticios no saludables, 

el 34.4% poco saludables, y destaca un 48.7% con hábitos alimenticios saludables. 

Estos resultados sugieren una tendencia hacia mejores hábitos alimentarios en los 

grupos de mayor rendimiento académico, aunque la relación no es completamente 

lineal en todas las categorías. 
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Tabla 4 

Hábito alimenticio no saludable y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. 

del Callao 2024 

                                                                                             Rendimiento académico 

 
  Con 

dificultad C 

En proceso 

B 

Logro  

A 

Logro 

destacado D 

 No 

Saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

1 

50,0% 

2 

28,6% 

2 

28,6% 

3 

17,2 % 

Hábito 

Alimenticio 

saludable 

Poco 

saludable 

Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

2 

50,0% 

1 

14,3% 

10 

47,6% 

22 

34,4% 

 Saludable Recuento % 

dentro de 

rendimiento 

académico 

0 

0,0% 

4 

57,1% 

5 

23,8% 

31 

48,4% 

 

Interpretación  

El análisis de los datos expuestos en la tabla 4 revela patrones interesantes sobre la 

relación entre hábitos alimenticios no saludables y rendimiento académico: 

En el nivel "Con dificultad - C", caracterizado por un logro inferior al esperado, se nota 

una marcada presencia de hábitos alimenticios deficientes. La totalidad de los 

estudiantes en este grupo muestra prácticas alimentarias subóptimas, dividiéndose 

equitativamente entre hábitos no saludables y poco saludables. 

El grupo "En proceso - B" exhibe una mejora notable. Aquí, menos de la mitad (42.9%) 

mantiene prácticas alimentarias inadecuadas, con un 28.6% en la categoría no 

saludable y un 14.3% en la poco saludable. Significativamente, más de la mitad 

(57.1%) adopta hábitos alimenticios saludables. 

Para la categoría "Logro - A", se observa un retroceso en los hábitos alimenticios. 

Aunque el porcentaje de hábitos no saludables se mantiene (28.6%), hay un aumento 

considerable en los hábitos poco saludables (47.6%). En conjunto, más de tres 

cuartos de este grupo (76.2%) presenta prácticas alimentarias subóptimas, dejando 

solo un 23.8% con hábitos saludables. 

En el nivel más alto, "Logro destacado - AD", se evidencia una distribución más 

equilibrada. Los hábitos no saludables disminuyen (17.2%), aunque persiste un 34.4% 
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con hábitos poco saludables. En total, poco más de la mitad (51.6%) mantiene 

prácticas inadecuadas, mientras que un porcentaje significativo (48.7%) adopta 

hábitos alimenticios saludables. 

Estos hallazgos sugieren una correlación general entre mejores hábitos alimenticios 

y mayor rendimiento académico, aunque esta tendencia no es uniforme en todas las 

categorías. Se aprecia una mayor incidencia de hábitos no saludables en los niveles 

académicos inferiores, mientras que, en los superiores, a pesar de la persistencia de 

algunas prácticas inadecuadas, se observa un incremento en la proporción de 

estudiantes con hábitos alimenticios saludables. 

 

 

 

 

3.2 Estadística Inferencial 

Dentro de la hipótesis general se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: No existe relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en 

estudiantes del área de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024.  

H1: Existe relación entre los hábitos alimentarios y el rendimiento académico en 

estudiantes del área de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024. 

 

Confiabilidad del estudio: 95%  

Margen de error admitido: 5%  

Criterio para toma de decisiones:  

Cuando el valor p es menor que el margen de error: se descarta la hipótesis nula.  

Cuando el valor p supera el rango de imprecisión estimada: se retiene la hipótesis 

nula.  

Método estadístico empleado: Coeficiente de correlación de rangos de Spearman. 
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Tabla 5 

Análisis de relación entre hábitos alimenticios y rendimiento académico en 

estudiantes de C. y T. de una I.E. Callao, 2024. 

 

   Hábitos 

Alimenticios 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Hábitos 

alimenticios 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

 

- 

96 

0,584” 

 

0,000 

96 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0,584” 

 

0,000 

96 

1,000 

 

- 

96 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2colas). 

 

El análisis de la correlación entre los patrones alimentarios y el desempeño escolar 

se realizó utilizando el coeficiente de Spearman, resultando en un valor de 0.584. 

Según lo expuesto en la tabla 5, este resultado indica una asociación positiva y de 

intensidad media entre ambas variables, que es estadísticamente relevante. 

La prueba estadística arrojó un valor p inferior al umbral preestablecido (valor p = 

0.000, siendo menor a 0.005). Este hallazgo conduce al rechazo de la hipótesis nula 

y a la aceptación de la hipótesis alternativa, confirmando así la existencia de una 

relación significativa. En consecuencia, el estudio demuestra una correlación entre 

los hábitos de alimentación y el rendimiento académico en los alumnos de secundaria 

que cursan C. y T.; en un centro educativo del Callao durante el año 2024. 

 

Prueba primera hipótesis específica se plantea: 

Ho= No existe vínculo entre la dieta nutritiva y el desempeño académico en 

estudiantes de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024.  

H1= Existe vínculo entre la dieta nutritiva y el desempeño académico en estudiantes 

de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024.  

Nivel de confiabilidad: 95%  

Tolerancia de error (e): 5%  

Pauta para la toma de decisiones:  
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En caso de que p sea inferior a e: se desestima la hipótesis nula.  

En caso de que p sea superior a e: se aprueba la hipótesis nula.  

Técnica estadística aplicada: Correlación de rangos de Spearman (Rho). 

 

Tabla 6 

Análisis de relación entre la alimentación nutritiva y rendimiento académico en 

estudiantes de C. y T.; de una I.E. Callao, 2024. 

 

   Alimentación 

nutritiva 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Alimentación 

nutritiva 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

 

- 

96 

0,583” 

 

0,000 

96 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0,583” 

 

0,000 

96 

1,000 

 

- 

96 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2colas). 

 

Al examinar la intensidad de la conexión entre las variables para la primera hipótesis, 

el estudio reveló un coeficiente de correlación de Spearman de magnitud media, 

aproximándose a una eficacia del 60% (rho = 0.583). 

El análisis estadístico arrojó un valor p por debajo del umbral crítico preestablecido 

(valor p = 0.000, siendo menor que 0.005), lo que sugiere una asociación significativa 

desde el punto de vista estadístico entre la calidad nutricional de la dieta y el 

desempeño académico. Este hallazgo condujo a descartar la hipótesis nula (Ho) y a 

aceptar la hipótesis alternativa (Hi). En consecuencia, la investigación concluye que 

existe una relación entre una alimentación nutricionalmente adecuada y el 

rendimiento escolar de los estudiantes en el área de C. y T.; en un centro educativo 

del Callao durante el año 2024. 
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Prueba segunda hipótesis específica se plantea: 

Ho= No se encuentra ninguna conexión entre los hábitos alimenticios saludables y el 

rendimiento académico en estudiantes del área de C. y T.; en una I.E. del Callao en 

2024.  

H1= Existe relación entre los hábitos alimenticios saludables y el rendimiento 

académico en estudiantes del área de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024.  

 

Intervalo de confianza: 95%  

Margen de error permitido (e): 5%  

Directriz para la inferencia estadística:  

Cuando p es menor que e: se descarta la hipótesis nula.  

Cuando p es mayor que e: se mantiene la hipótesis nula.  

Método estadístico empleado: Correlación por rangos de Spearman. 

 

 

Tabla 7 

Análisis de la relación entre los hábitos alimenticios saludables y rendimiento 

académico en estudiantes de C. y T.; de una I.E. Callao, 2024. 

 

   Hábitos 

alimenticios 

saludables 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Hábitos 

alimenticios 

saludables 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

 

- 

96 

0,492” 

 

0,000 

96 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

0,492” 

 

0,000 

96 

1,000 

 

- 

96 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2colas). 

 

Al examinar el grado de asociación entre las variables, la segunda hipótesis específica 

se propuso confirmar la conexión entre las prácticas alimentarias saludables y el 

desempeño académico de los alumnos de C. y T.; en una I.E. del Callao durante 2024. 

El análisis reveló una correlación de intensidad media (rho = 0.492). 
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El examen estadístico arrojó un nivel de significancia (valor p = 0.000, inferior a 0.005) 

que indica una relación estadísticamente significativa. Este hallazgo llevó a descartar 

la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa (Hi). 

En conclusión, el estudio demuestra la existencia de una relación entre los hábitos 

alimenticios saludables y el rendimiento académico en los estudiantes de C. y T.; de 

la mencionada I.E. del Callao en el año 2024. 

 

Prueba tercera hipótesis específica se plantea: 

Hipótesis Nula (Ho)= No existe relación entre los hábitos alimenticios no saludables y 

el rendimiento académico en estudiantes del área de C. y T.; de una I.E. del Callao 

en 2024.  

Hipótesis Alterna (H1) = Existe relación entre los hábitos alimenticios no saludables y 

el rendimiento académico en estudiantes del área de C. y T.; en una I.E. del Callao 

en 2024.  

 

Grado de certeza estadística: 95%  

Umbral de error aceptable (e): 5%  

Protocolo para la toma de decisiones:  

En caso de que p sea inferior a e: se invalida la hipótesis nula.  

En caso de que p sea superior a e: se valida la hipótesis nula.  

Herramienta estadística utilizada: Coeficiente de correlación de Spearman. 
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Tabla 8 

Análisis de relación entre los hábitos alimenticios no saludables y rendimiento 

académico en estudiantes de C. y T.; de una I.E. Callao, 2024. 

 

   Hábitos 

alimenticios no 

saludables 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Hábitos 

alimenticios no 

saludables 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (p-valor) 

N 

1,000 

 

- 

96 

-0,492” 

 

0,000 

96 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (p-valor) 

N 

-0,492” 

 

0,000 

96 

1,000 

 

- 

96 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2colas). 

 

Al analizar el nivel de asociación entre las variables, la tercera hipótesis específica 

buscó confirmar la conexión entre las prácticas alimentarias poco saludables y el 

desempeño académico de los estudiantes de C. y T.; en un centro educativo del 

Callao durante 2024. El estudio reveló una asociación negativa de intensidad media 

(rho = -0.492) entre estos factores. 

El análisis estadístico arrojó un valor p inferior al umbral crítico preestablecido (valor 

p = 0.000, siendo menor que 0.005). Este hallazgo condujo a descartar la hipótesis 

nula y a aceptar la hipótesis alternativa, confirmando una relación estadísticamente 

significativa entre los hábitos alimenticios poco saludables y el logro académico de 

los alumnos mencionados. En resumen, la investigación concluye que existe una 

correlación inversa entre el consumo de alimentos poco nutritivos y el desempeño 

escolar. Es decir, cuanto mayor es la ingesta de alimentos no saludables, menor 

tiende a ser el rendimiento académico de los estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El estudio examinó la conexión entre los patrones de alimentación y el 

desempeño escolar de alumnos de secundaria en la asignatura de C. y T.; en un 

centro educativo del Callao durante el año 2024. La investigación planteó hipótesis y 

metas específicas para evaluar distintas dimensiones de las costumbres alimenticias 

(clasificadas como nutritivas, saludables y no saludables) y su influencia en los 

resultados académicos. 

El objetivo principal de este estudio es explorar la relación entre los hábitos 

alimentarios y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en el área 

de C. y T. de una escuela en el Callao durante el año 2024. Los resultados mostraron 

una correlación moderada (rho = 0.584; p < .005), siendo estadísticamente 

significativa con un nivel de confianza del 95% (sig. = .000). Esto indica una 

asociación positiva entre ambos factores, es decir, una alimentación más saludable 

está vinculada con un mejor rendimiento académico, evidencian una conexión positiva 

entre una alimentación saludable y un mejor rendimiento académico. Esto sugiere 

que intervenciones para mejorar los hábitos alimentarios podrían tener un impacto 

directo en el desempeño escolar. Este hallazgo es consistente con el estudio realizado 

por Correa-Burrows et al. (2017), que se enfocó en la calidad nutricional de las 

meriendas escolares y el desempeño académico de adolescentes en Santiago de 

Chile, donde también se identificó una conexión entre el valor nutricional de los 

alimentos consumidos y el rendimiento académico, que en su caso predominaban 

calificaciones bajas y hábitos de merienda poco saludables. 

Esta situación también se evidencia en un análisis descriptivo, donde se 

observan bajos porcentajes en los niveles de desempeño "por debajo de lo esperado 

(C)" y "en vías de alcanzar el estándar (B)", con un 25% y un 28.6% respectivamente, 

presentando hábitos alimentarios poco saludables. Esto indica que más de la mitad 

de los estudiantes tienen patrones alimentarios deficientes, sugiriendo un bajo 

consumo de alimentos nutritivos y una clasificación deficiente de su dieta. Sin 

embargo, resulta interesante que el 3.1% de los estudiantes que mostraron prácticas 

alimentarias poco saludables alcanzó un rendimiento sobresaliente (AD). Este 

resultado difiere de las conclusiones presentadas por Duma et al., (2017) en su 

investigación, que examinó los patrones nutricionales y las elecciones alimentarias de 

alumnos de secundaria. En dicho estudio, no se identificaron variaciones notables en 
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la ingesta de nutrientes ni en las preferencias alimentarias entre los estudiantes. Esto 

sugiere que, en ciertos casos, algunos estudiantes no priorizan los buenos hábitos 

alimentarios y se centran más en sus habilidades académicas. Una limitación 

importante es la falta de instrumentos que permitan clasificar de manera efectiva la 

dieta diaria de los estudiantes, lo que ayudaría a distinguir sus preferencias y 

asociarlas de manera más precisa con sus calificaciones. 

El primer objetivo específico trata de ver la relación significativa entre la 

alimentación nutritiva y el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 

secundaria de C. y T.; del Callao donde se observa que la correlación positiva y 

moderada (Rho = 0.583) entre la alimentación nutritiva y el rendimiento académico 

resalta la importancia de incluir alimentos ricos en nutrientes esenciales en la dieta de 

los estudiantes. Comparaciones con estudios previos, como el de Saintila y Rodríguez 

(2016), apoyan estos hallazgos, sugiriendo que una dieta rica en proteínas y 

minerales puede mejorar las capacidades cognitivas y el rendimiento escolar.  

El segundo objetivo específico se centró en confirmar la relación entre los 

hábitos alimentarios saludables y el rendimiento académico en estudiantes de nivel 

secundario del área de C. y T.; en una I.E. del Callao durante el año 2024. Los 

resultados mostraron una asociación con un coeficiente moderado (Rho = 0.583) y de 

carácter positivo, indicando que a medida que mejoran los hábitos alimentarios, 

también aumenta el rendimiento escolar. El análisis estadístico revela una relación 

significativa (p < .005; sig. = .000) entre los factores estudiados, evidenciando una 

clara correlación. Este hallazgo es comparable al obtenido por Saintila y Rodríguez 

en su investigación de 2016 sobre la condición alimentaria y logros educativos en 

alumnos de entre 7 y 14 años que asisten a la I.E. Mi Jesús, ubicada en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. En dicho estudio, se estableció una conexión importante 

entre la ingesta de proteínas y minerales y el desempeño escolar. Es razonable 

suponer que estos hallazgos son aplicables a los estudiantes del distrito de Comas, 

dadas las similitudes socioeconómicas. La correlación positiva y estadísticamente 

significativa (p < .005) entre los hábitos alimenticios saludables y el rendimiento 

académico resalta la importancia de fomentar una alimentación balanceada que 

incorpore frutas, vegetales, cereales integrales y proteínas bajas en grasa. Para 

abordar esta situación, se sugiere el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas 

formativas sobre nutrición y la oferta de alternativas saludables en los quioscos de las 

escuelas como estrategias fundamentales. 
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El tercer objetivo específico, cuyo objetivo era analizar la relación entre los 

hábitos alimentarios no saludables y el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria del área de C. y T.; en una I.E. del Callao en 2024, el análisis mostró una 

correlación negativa de intensidad media (rho = -0.492). Esto sugiere que a medida 

que se incrementa la ingesta de alimentos no saludables, el rendimiento académico 

tiende a disminuir. Esta conexión se considera estadísticamente relevante para el 

grupo estudiado, con un margen de error menor al 5% (valor p = .000), lo que sugiere 

una asociación estadística entre la naturaleza de la alimentación y el desempeño 

escolar. Este resultado es consistente con los hallazgos de Román y Quintana en su 

investigación de 2012, quienes descubrieron que los adolescentes con hábitos poco 

saludables tienden a consumir más alimentos no nutritivos en los quioscos escolares, 

lo que contribuye a un bajo rendimiento académico. Asimismo, Correa-Burrows et al. 

(2017) en su estudio en Santiago de Chile, identificaron que las calificaciones 

promedio tienden a ser más bajas cuando la calidad nutricional de las meriendas es 

deficiente, resaltando que factores económicos también pueden influir en la calidad 

nutricional y, por ende, en el rendimiento académico. 

La asociación negativa (rho = -0.492) entre los hábitos alimenticios no 

saludables y el rendimiento académico refuerza la importancia de reducir la cantidad 

de alimentos procesados que contienen grasas saturadas, azúcares y sal para 

mejorar el rendimiento escolar. Estudios como el de Román y Quintana (2012) 

refuerzan esta idea, mostrando que los educandos con malos hábitos alimentarios 

frecuentemente tienen un peor desempeño escolar. 

Comparar los resultados con investigaciones similares en otros contextos 

internacionales, como el estudio de Henriksson et al. (2017) en Europa, que vincula 

una alimentación nutritivamente equilibrada con un mejor nivel de concentración, o la 

investigación de Kelishadi et al. (2007) en Irán, que muestra deficiencias nutricionales 

comunes en niños y adolescentes. 

Analizar cómo las condiciones socioeconómicas influyen en los hábitos 

alimentarios y, por ende, en el rendimiento académico. El informe del INEI (2021) 

sobre desnutrición y anemia en Perú proporciona un contexto relevante para 

comprender las limitaciones económicas y su efecto en la calidad de la dieta. 

En base a los hallazgos se sugiere la implementación de políticas que 

promuevan hábitos alimenticios saludables dentro de las escuelas, incluyendo 

programas de desayunos escolares y educación nutricional integral. Proponer 
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Intervenciones comunitarias como ferias de salud, huertos escolares y talleres de 

cocina saludable para involucrar a estudiantes, padres y docentes en la optimización 

de los patrones nutricionales. 

Mejorar los instrumentos de evaluación según la necesidad de desarrollar y 

utilizar instrumentos más precisos para evaluar los hábitos alimentarios de los 

estudiantes, lo que permitirá un análisis más detallado y una mejor asociación con el 

rendimiento académico. Se debe analizar las implicaciones de los resultados para la 

salud pública, enfatizando la importancia de una buena nutrición para prevenir 

enfermedades crónicas y mejorar el bienestar general. 

A la vez examinar cómo los hallazgos pueden influir en las estrategias 

educativas y en la formación de políticas escolares orientadas a mejorar la nutrición 

y el desempeño escolar de los alumnos. Se deben resumir los puntos clave de la 

discusión, subrayando la relevancia de los patrones nutricionales para el desempeño 

escolar y la urgencia de implementar intervenciones concretas que fomenten una 

alimentación equilibrada entre los alumnos de educación secundaria. 

Se sugiere una intervención integral en los hábitos alimenticios de los 

educandos puede tener un impacto significativo en su logro académico. Promover 

una alimentación balanceada y nutritiva no solo mejorará la salud de los estudiantes, 

sino que también contribuirá a su éxito educativo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la premisa general, se observó una correlación positiva de magnitud 

moderada (rho = 0.584) entre los patrones nutricionales y el desempeño escolar en 

alumnos del área de C. y T.; de una I.E. en el Callao en 2024. Esta relación fue 

significativa en la muestra estudiada (p < 0.005; sig. = 0.000). La investigación 

confirmó que existe una correlación positiva y significativa entre los hábitos 

alimentarios y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria en el área de 

C. y T. La correlación moderada (rho = 0.584; p < .005) sugiere que los alumnos con 

patrones nutricionales más equilibrados tienden a lograr un rendimiento escolar 

superior. Esta evidencia enfatiza la necesidad de fomentar una alimentación 

saludable para mejorar los resultados educativos. 

 

En línea con el primer objetivo específico, se identificó una asociación positiva y 

moderada (rho = 0.583), además de estadísticamente significativa (p < 0.005; sig. = 

0.000), entre los patrones alimentarios y el rendimiento escolar en alumnos de C. y 

T.; en un centro educativo del Callao en 2024. La conexión entre una dieta saludable 

y el desempeño académico también resultó significativa y favorable (Rho = 0.583; p 

< .005). Los estudiantes que consumen alimentos ricos en nutrientes esenciales, 

como proteínas y minerales, muestran un mejor rendimiento académico. Este 

resultado subraya la necesidad de incluir alimentos nutritivos en la dieta diaria de los 

estudiantes para potenciar su capacidad de aprendizaje y desempeño escolar. 

 

Relacionado con el segundo objetivo específico, se encontró una asociación positiva 

de intensidad media (rho = 0.492), que además demostró ser estadísticamente 

significativa (p < 0.005; sig. = 0.000), entre los patrones nutricionales adecuados y el 

desempeño escolar en alumnos del área de C. y T.; en un centro educativo del Callao 

en 2024. Los hábitos alimenticios saludables están significativamente relacionados 

con un mejor rendimiento académico (Rho = 0.583; p < .005). Los estudiantes que 

siguen una dieta equilibrada, incluyendo frutas, verduras, granos enteros y proteínas 

magras, tienen un rendimiento académico superior. Este hallazgo enfatiza la 

importancia de educar a los estudiantes y a sus familias sobre la necesidad de 

mantener una dieta saludable para lograr un óptimo desempeño escolar. 
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Se encontró una correlación negativa moderada (rho = -0.492; p < .005) en el tercer 

objetivo específico entre los patrones nutricionales no saludables y un menor 

desempeño escolar. Los alumnos que consumen regularmente alimentos 

procesados, altos en grasas saturadas, azúcares y sal, tienden a tener un rendimiento 

académico inferior. Esto destaca la urgencia de reducir el consumo de alimentos no 

saludables y de implementar políticas escolares que limiten la disponibilidad de estos 

alimentos en los quioscos escolares. 

 

La investigación revela que la mayoría de los alumnos de secundaria en el área de C. 

y T.; de una I.E. del Callao, 2024, demuestran un nivel de rendimiento académico 

logrado, destacando su compromiso y habilidades en dicha área. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que futuras investigaciones adopten un enfoque longitudinal donde los 

directivos designen a un equipo de docentes investigadores para realizar un estudio 

a largo plazo sobre el impacto sostenido de las intervenciones nutricionales 

propuestas sobre el rendimiento académico a largo plazo, utilizando metodologías 

mixtas que integren encuestas, observaciones y análisis de rendimiento. 

 

Para contrarrestar la problemática de la mala nutrición, se recomienda que la directiva 

instruya al personal docente para la implementación de un programa de evaluación 

continua que mida el impacto de la oferta alimentaria mejorada en el logro académico, 

con revisiones trimestrales. 

 

La dirección debe solicitar a los integrantes del comedor en colaboración con los 

docentes, incorporar alimentos saludables en la dieta escolar, con omega 3 como los 

pescados azules, al menos tres veces por semana en el menú escolar, basándose en 

las recomendaciones de Holford y Colson (2008). Se puede incluir evidencia adicional 

de estudios recientes que refuerzan el significado de la nutrición en el rendimiento 

académico. Promover estos hábitos alimenticios desde la escuela puede influir 

favorablemente en el desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 

Se sugiere que la I.E. instaure con el apoyo de los docentes programas de educación 

nutricional para promover una mejor comprensión de la importancia de una 

alimentación saludable donde se pueda incluir sesiones educativas sobre nutrición, 

basadas en evidencia, dirigidas a estudiantes, padres y docentes para mejorar los 

hábitos alimenticios y, por ende, el rendimiento académico (Correa et al., 2016, 

p.191). Distribuir materiales educativos, como folletos y guías alimentarias, que 

resalten los beneficios de una dieta balanceada. 

 

El equipo directivo debe instruir a los docentes para organizar actividades prácticas 

como talleres o eventos culinarios y huertos escolares hidropónicos para fomentar la 

comprensión de una alimentación saludable (Unicef, 2004, pp.67). 
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La I.E. se debe dirigir a los coordinadores académicos y docentes para que incorporen 

en la planificación pedagógica actividades que promuevan la importancia de fomentar 

hábitos saludables, como la preparación y consumo de loncheras alimenticias, para 

conservar la motivación de los alumnos durante la jornada escolar.  

 

La dirección debe designar a un equipo de docentes para regular los productos 

disponibles en los quioscos escolares, priorizando opciones saludables y limitando la 

venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas. (MINSA, 2015, p.9). 

 

El equipo directivo busca o encarga a los docentes la tarea de establecer y mantener 

colaboraciones con proveedores locales para ofrecer alimentos frescos y nutritivos en 

la I.E. 
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ANEXOS 



 
 

 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

Tabla  

Operacionalización de la variable hábitos alimenticios 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 

Hábitos alimenticios 

Consumo de 

alimentos ricos en 

nutrientes esenciales 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos frescos y 

naturales 

 Siempre 
Casi siempre 

A veces 
Casi nunca 

Nunca 

Patrón de comidas 

regulares 

Equilibrio en la 

ingesta de alimentos 

de diferentes grupos 

alimenticios 

 

Consumo de 

alimentos 

procesados y ultra 

procesados 

Frecuencia de 

ingesta de alimentos 

ricos en grasas 

saturadas, azúcares 

y sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1.1: Tabla de operacionalización de variables 

 

Tabla  

Operacionalización de la variable rendimiento académico 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y rangos 

Rendimiento 

académico 

Registro de 

notas 

(Promedio 

final) 

  Logro destacado 
(AD) 17-20 

  Logro (A)  
14-16 

  En proceso (B)  
11-13 

  Con dificultad (C)  
0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1.2: Tabla de operacionalización de variables 

 

Tabla  

Escala de calificación de los aprendizajes en el nivel secundario  

Nivel Educativo 
Tipo de 

Calificación 

Escalas de 
Calificación 

Descripción 

Educación 
Secundaria 
Numérica y 
Descriptiva 

20-18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado.  

13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

10-00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Nota: Minedu (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2nd ed.).  

Lima: Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1.3: Tabla de operacionalización de variables 

 

 

Tabla  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variable Técnica Instrumentos 

Hábitos Alimenticios Encuestas Cuestionario sobre 

hábitos alimenticios 

Rendimiento académico Análisis documental Acta de promedio final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos V1 

CUESTIONARIO 

HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CALLAO 

INSTRUCCIÓN: Se le solicita que revise con atención el enunciado de cada uno de 

los interrogantes planteados y, una vez comprendido cabalmente su contenido, 

proceda a elegir y marcar la opción que considere más acertada marcando con una 

(X), siendo sincero(a) en sus respuestas. Por favor tenga en cuenta que el contenido 

de esta encuesta es confidencial. Agradecemos de antemano su participación. 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

5 4 3 2 1 

I. DATOS GENERALES:  

EDAD:   SEXO:   GRADO:   SECCIÓN: 

 

 DIMENSIONES ESCALAS 

 ALIMENTACIÓN NUTRITIVA S C S A V C N N 

1 
¿Con qué regularidad incorporas frutas frescas en tu 

alimentación diaria? 

     

2 
¿Cuántas veces a la semana incluyes verduras en tus 

comidas principales? 

     

3 
¿Con qué frecuencia consumes alimentos ricos en 

proteínas magras, como pollo o pescado? 

     

4 
¿Cuántas veces a la semana incorporas en tu alimentación 

nutrientes integrales, como pan o arroz? 

     

5 
¿En qué medida incluyes en tu dieta diaria alimentos ricos 

en calcio, como leche o yogur? 

     

6 
¿El horario de tus alimentos siempre es a la misma hora? 

(desayuno, almuerzo y cena) 

     

7 ¿Desayunas todos los días?      

 HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES S C S A V C N N 

8 

¿Consideras que tu nivel de actividad física semanal influye 

en tu motivación para mantener una alimentación saludable? 

¿Con qué frecuencia haces ejercicio? 

     

9 
¿Cuántas veces a la semana evitas comer en exceso o en 

horarios irregulares? 

     



 
 

 

10 
¿En qué medida planificas tus comidas para asegurarte de 

tener una dieta balanceada? 

     

11 
¿Con qué frecuencia consumes comidas caseras y 

preparadas con ingredientes frescos? 

     

12 
¿Con que frecuencia mides o controlas las porciones de los 

alimentos que consumes? 

     

13 Corto mis alimentos en trozos muy chicos      

14 ¿Consumes más de un litro de agua al día?      

 HÁBITOS ALIMENTICIOS NO SALUDABLES S C S A V C N N 

15 
¿Con qué frecuencia consumes comida rápida o comida 

chatarra? 

     

16 
¿Cuántas veces a la semana consumes bebidas 

azucaradas como gaseosa, refrescos o jugos? 

     

17 
¿Consumes snacks o botanas poco saludables (papas 

fritas, dulces, etc.) varias veces al día? 

     

18 

¿Con qué frecuencia omites algunas de las comidas 

principales como el desayuno, almuerzo o cena en una 

semana típica? 

     

19 

¿Con qué frecuencia consumes tus comidas principales 

mientras ves la televisión o usas dispositivos electrónicos? 

(cómo celular, tablet o computador) 

     

20 
¿Optas por alimentos procesados o congelados en lugar de 

comidas frescas y caseras? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2.1. Instrumentos de recolección de datos V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2.2. Instrumentos de recolección de datos V2. 

INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN DE EVALUACIÓN DEL ÁREA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el desempeño 

académico de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Callao 

2024. (Se registrará las notas obtenidas en el 1er. Bimestre del área de Ciencia y 

Tecnología) 

 



 
 

 

Anexo 2.3. Instrumentos de recolección de datos V2. 

Registro de notas 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos.  

Experto 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3.1. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 

Experto 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3.2. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 

Experto 3 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3.3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 

Experto 4 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3.4. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 

Experto 5 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Resultado de Análisis  

Base de datos variable 1: Hábitos Alimenticios 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4.1: Resultado de Análisis  

Base de datos variable2: Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4.2: Resultado de Análisis  

Análisis de Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Consentimiento o asentimiento informado UCV 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente hace constancia de mi autorización como padre/apoderado de mi menor 

hijo(a) respecto a su participación en la investigación: Hábitos alimenticios en 

adolescentes de secundaria de una institución educativa, Callao 2024. 

El objetivo principal es: Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el 

desempeño académico de los estudiantes de secundaria de una institución educativa 

Callao, 2024. El estudio realizado esta en la responsabilidad como maestrista de 

posgrado en Maestría en Educación de la Universidad Cesar Vallejo. 

Justificación del estudio: Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el 

desempeño académico de los estudiantes de secundaria en Ciencia y Tecnología en 

una institución educativa del Callao, los hallazgos de este estudio podrían ofrecer 

información valiosa para promover una alimentación saludable entre los jóvenes y 

prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación, así como para desarrollar 

intervenciones y políticas destinadas a mejorar el entorno alimentario en las 

instituciones educativas. 

Confidencialidad: Toda la información obtenida en relación con este estudio será 

confidencial y sólo será revelada con su permiso. La firma de este documento 

constituye su aceptación para participar en el estudio. Sólo la investigadora tendrá 

acceso a los datos. 

Otra Información: Sus respuestas serán analizadas únicamente para esta 

investigación. También puede retirarse sin ninguna consecuencia negativa si se 

siente incómodo. Si tiene alguna pregunta por favor no dude en hacerlo saber, la 

investigadora estará dispuesta (o) a responder sus inquietudes y comentarios. 

 

                          …. de ……………. del 2024. 

 

 

_____________________     ____________________ 

Firma del Padre/ apoderado                 Firma del Investigador 

DNI: 

 



 
 

 

Anexo 5.1. Consentimiento o asentimiento informado UCV 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6: Reporte de similitud en software Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7. Análisis complementario 

 

Figura 1: Hábitos alimenticios y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. 

del Callao 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7.1. Análisis complementario 

 

Figura 2: Alimentación nutritiva y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. 

del Callao 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7.2. Análisis complementario 

 

Figura 3: Hábito alimenticio saludable y rendimiento académico en estudiantes de 

una I.E. del Callao 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9: Matriz de Consistencia 

Hábitos alimenticios y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Ciencia y Tecnología en una 

institución educativa del Callao, 2024 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Indicadores Ítems Escala 

¿Cómo se relacionan los 
hábitos alimenticios y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cómo se relaciona las 
alimentaciones nutritivas y 
el rendimiento académico 
en estudiantes de 
secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024? 
 
¿Cómo se relacionan los 
hábitos alimenticios 
saludables y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024? 
 
¿Cómo se relacionan los 
hábitos alimenticios no 
saludables y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024? 

Determinar la relación 
entre los hábitos 
alimenticios y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024 
 
Objetivos específicos  
Determinar la relación de 
la alimentación nutritiva y 
el rendimiento académico 
en estudiantes de 
secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024 
 
Determinar la relación de 
los hábitos alimenticios 
saludables y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024 
 
Determinar la relación de 
los hábitos alimenticios no 
saludables y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de secundaria de Ciencia y 
Tecnología en una 
institución educativa del 
Callao, 2024. 

Los hábitos alimenticios se 
relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024 
 
Hipótesis especificas 
La alimentación nutritiva se 
relaciona 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024 
 
Los hábitos alimenticios 
saludables se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024 
 
Los hábitos alimenticios no 
saludables se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria 
de Ciencia y Tecnología en 
una institución educativa 
del Callao, 2024. 

V1. Hábitos alimenticios   Siempre  

Casi siempre  

A veces 

Casi nunca  

Nunca   

 

Alimentación nutritiva 

*Consumo de 

alimentos ricos en 

nutrientes esenciales. 

*Frecuencia de 

consumo de alimentos 

frescos y naturales 

¿Con qué regularidad 

incorporas frutas frescas en 

tu alimentación diaria? 

¿Cuántas veces a la semana 

incluyes verduras en tus 

comidas principales? 

¿Con que frecuencia 

consumes alimentos ricos en 

proteínas magras como pollo 

o pescado?  

¿Cuántas veces a la semana 

incorporas en tu 

alimentación nutrientes 

integrales, como pan o 

arroz? 

¿En qué medida incluyes en 

tu dieta diaria alimentos ricos 

en calcio como leche o 

yogurt? 

¿El horario de tus alimentos 

siempre es a la misma hora? 

(desayuno, almuerzo y cena) 

¿Desayunas todos los días? 

Hábitos Alimenticios 
saludables 

*Patrón de comidas 

regulares 

*Equilibrio en la 

ingesta de alimentos 

de diferentes grupos 

alimenticios 

¿Consideras que tu nivel de 

actividad física semanal 

influye en tu motivación para 

mantener una alimentación 

saludable? ¿Con qué 

frecuencia haces ejercicio? 

¿Cuántas veces a la semana 

evitas comer en exceso o en 

horarios irregulares? 



 
 

 

¿En qué medida planificas 

tus comidas para asegurarte 

de tener una dieta 

balanceada? 

¿Con qué frecuencia 

consumes comidas caseras 

y preparadas con 

ingredientes frescos? 

¿Con qué frecuencia mides o 

controlas las porciones de 

los alimentos que 

consumes? 

Corto mis alimentos en 

trozos muy chicos. 

Consumes más de un litro de 

agua al día. 

Hábitos Alimenticios no 
saludables 

*Consumo de 

alimentos procesados 

y ultraprocesados. 

*Frecuencia de ingesta 

de alimentos ricos en 

grasas saturadas, 

azúcares y sal. 

¿Con qué frecuencia 

consumes comida rápida o 

comida chatarra? 

¿Cuántas veces a la semana 

consumes bebidas 

azucaradas como gaseosa, 

refrescos o jugos? 

¿Consumes snacks o 

botanas poco saludables 

(papas fritas, dulces, etc.) 

varias veces al día? 

¿Con qué frecuencia omites 

alguna de las comidas 

principales como el 

desayuno, almuerzo o cena 

en una semana típica? 

¿Con qué frecuencia 

consumes tus comidas 

principales mientras ves 

televisión o usas dispositivos 

electrónicos? (cómo celular, 

tablet o computador) 

¿Optas por alimentos 

procesados o congelados en 

lugar de comidas frescas y 

caseras? 



 
 

 

 

V2. Rendimiento 

académico 

Competencias del 

área de Ciencia y 

Tecnología 

Registro de notas por 

bimestre  

(IB) 

Logro 

Destacado 

(LD) 

Logro (L) 

Proceso (P) 

Inicio (I) 

Rendimiento académico 

en la competencia indaga 

mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 

Rendimiento académico 

competencia explica el 

mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo. 

Rendimiento académico 

competencia diseña y 

construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

 




