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RESUMEN 

El estudio titulado "Hábitos alimentarios y estado nutricional en estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria 'Héctor Tejada' en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, 

del 2023" tiene como objetivo evaluar los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 

los estudiantes de dicha institución. En Materiales y métodos, el diseño de investigación 

fue de tipo descriptivo-correlacional y de corte transversal, basado en un nivel analítico-

explicativo y descriptivo. Para el análisis de datos, se aplicó la prueba "Chi Cuadrado". La 

población de estudio abarca a los 273 estudiantes de la Institución Educativa secundaria 

Héctor Tejada, considerada una población finita, y la muestra se compone de 114 

estudiantes. La técnica de encuesta se llevó a cabo mediante el instrumento del 

cuestionario, validado por juicio de expertos, y la confiabilidad se medió a través del Alfa 

de Cronbach. La evaluación del estado nutricional se realizó mediante la antropometría, 

considerando indicadores como Peso, Talla, IMC y pliegues. Resultados fueron: El 89,5% 

de los estudiantes presenta hábitos alimentarios adecuados, el 10,5% hábitos alimentarios 

inadecuados. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, el 89,5% de los estudiantes 

tienen talla normal, el 85,1% de los estudiantes presenta un estado nutricional normal según 

el IMC, el 63,2% presenta porcentaje masa grasa normal. Conclusión: Entre los hábitos 

alimentarios, talla para la edad, IMC y porcentaje masa grasa existe relación significativa 

(p<0.05), porque al tener buenos hábitos alimentarios el estado nutricional es adecuado. 

Palabras clave: Antropometría, Estado nutricional, Hábitos alimentarios.  
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ABSTRACT 

The study titled "Eating habits and nutritional status in students of the Secondary 

Educational Institution 'Héctor Tejada' in the district of Pallpata-Espinar-Cusco, 2023" 

aims to evaluate the eating habits and nutritional status in the students of said institution. 

In Materials and methods, the research design was descriptive-correlational and cross-

sectional, based on an analytical-explanatory and descriptive level. For data analysis, the 

"Chi Square" test and Kendall's Tau-b were applied. The study population includes 273 

students from the Héctor Tejada Secondary Educational Institution, considered a finite 

population, and the sample is made up of 114 students. The survey technique was carried 

out using the questionnaire instrument, validated by expert judgment, and reliability was 

measured through Cronbach's Alpha. The evaluation of nutritional status was carried out 

through anthropometry, considering indicators such as Weight, Height, BMI and skin folds. 

The results were: 89.5% of the students have adequate eating habits, 10.5% have 

inadequate eating habits. Regarding the evaluation of nutritional status, 89.5% of students 

have normal height, 85.1% of students have a normal nutritional status according to BMI, 

63.2% have a normal fat mass percentage. Conclusion: There is a significant relationship 

between eating habits, height for age, BMI and fat mass percentage (p<0.05), because by 

having good eating habits the nutritional status is adequate. 

Keywords: Anthropometry, Nutritional status, Eating habits.  
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1 CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, 

que llevan a las personas a elegir, consumir y utilizar ciertos alimentos o dietas, en 

respuesta a influencias sociales y culturales(1). Sin embargo, el consumo de alimentos 

procesados, bebidas azucaradas y frituras influyen en la aparición de enfermedades no 

transmisibles a largo plazo como la obesidad, la hipertensión, diabetes entre otras 

enfermedades (2). 

Por ende, es necesario el establecimiento de hábitos alimentarios saludables durante 

la pubertad y la adolescencia; Puesto que, prevenir problemas de salud en la edad adulta es 

crucial. Por ende, es necesario que la familia, la escuela y la comunidad se involucren 

teniendo en cuenta el sentimiento de autonomía e independencia del adolescente, las 

diferentes situaciones familiares, la mayor influencia de entornos externos como amigos o 

medios de comunicación, y la importancia que adquiere para el adolescente su imagen. (3). 

En consecuencia, en esta etapa se debe incorporar una alimentación variada, que presente 

frutas, verduras y evite los dulces, bebidas azucaradas, controlar la ingesta de panes, 

helados y alimentos fritos entre otros. 

Respecto a la Evaluación Nutricional, según Pampillo T, Arteche N, Suarez. Et al. 

2019, menciona que, durante la pubertad y la adolescencia, se experimenta un aumento 

significativo en las necesidades energéticas, proteicas y de micronutrientes, superando 

cualquier otra etapa de la vida. Además, durante la pubertad, ocurren cambios físicos 

importantes: se adquiere el 25 % de la talla adulta, se aumenta un 50 % la masa esquelética, 

se duplica la masa muscular (sobre todo en el sexo masculino) y se produce un aumento 
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del volumen sanguíneo y de los órganos internos. Estos cambios implican un aumento 

considerable de las necesidades nutricionales. (3) 

Una adecuada alimentación ayuda a prevenir enfermedades agudas y crónicas, y 

contribuye al desarrollo físico y mental óptimo de los niños. Por lo tanto, según el estudio 

de Hernández, S. (2019), un buen estado nutricional en la infancia influye positivamente 

en el crecimiento y desarrollo infantil, promoviendo una vida larga y saludable (4). 

Sin embargo, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) 2014, indica que 

las alteraciones nutricionales conllevan a tener tasas de sobrepeso y obesidad elevadas tanto 

en población infantil como adolescente (5). 

En este presente trabajo de investigación, se aplicará la base de conocimientos que 

tienen importancia. A través de los resultados, permitirán a los profesionales en salud a 

realizar comparaciones y discusiones respecto a los datos obtenidos de acuerdo a las 

dimensiones tomadas en el presente estudio Hábitos Alimentarios y estado Nutricional en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Héctor Tejada”.  

Por ello, siguiendo la fundamentación expresada en el estudio, se tiene en cuenta 

las rubricas establecidas en la investigación en ciencias de la salud. Considerando así, la 

Introducción en el Capítulo I. Seguidamente, la Revisión de la Literatura en el Capítulo II. 

Así mismo, los Materiales y Métodos en el Capítulo III. En consecuencia, los Resultados 

y Discusiones en el Capítulo IV. Finalmente, se presenta las conclusiones, 

recomendaciones y la referencia bibliográfica. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según datos recientes, se estima que alrededor de 3 de cada 10 niños y adolescentes 

de entre 5 y 19 años tienen sobrepeso en la región. Este fenómeno está relacionado con el 
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consumo de alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas, que son más accesibles, 

tienen un bajo costo, además tienen una alta promoción por parte de los medios de 

comunicación tanto radial, televisivo y redes sociales (6). En consecuencia, las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte y 

discapacidad con un 71% de muertes anuales a nivel mundial (7). 

Así mismo, el informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS) indica que 

“El incremento de obesidad, es a causa de dietas deficientes y una actividad física poco 

ocurrente. En consecuencia, esto permitió que el numero promedio de diabetes en adultos 

aumentara en la región de las Américas (8). 

A nivel Nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

indica que la obesidad de las personas con 15 y más años de edad en el Perú tuvo un 

incremento en los últimos nueve años, incrementándose de 21 % en 2017 a 25,6 % en 2022, 

es decir, un aumento de 4,6 puntos porcentuales. Sin embargo, la región de Cusco presenta 

un 15% de obesidad en personas de 15 y más años de edad en el año 2022. Con relación a 

la prevalencia de sobrepeso, se encontró que ha incrementado durante el periodo 2017-

2022, elevándose en 1,3 puntos porcentuales de 36,1 % en el 2017 a 37,5 % en el 2022. S 

(9). Así mismo, el sobrepeso en la sierra fue de 36,2% y, finalmente, en la selva 35,1%. 

Además, en la región de Cusco se presenta un 36 % de sobrepeso en personas de 15 y más 

años de edad en el año 2022 (9). 

Se ha observado que con frecuencia los estudiantes de la Institución “Educativa 

Héctor Tejada”, a pesar que cuentan con la implementación de un quiosco saludable, en 

donde se prohíbe la venta de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, alto en 

azucares y alto en sodio, antes de ingresar a la institución, compran estos productos de las 

tiendas cercanas a la Institución Educativa. Así mismo, algunos estudiantes no consumen 
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con frecuencia uno de los tiempos de comida al no vivir con sus padres o vivir en zonas 

alejadas, como las comunidades aledañas al distrito. Por ende, las situaciones a las que 

están expuestas los estudiantes es un talón de Aquiles para los educadores y director de la 

Institución Educativa. Por lo tanto, la situación mencionada amerita verificar si existen 

factores nutricionales, epidemiológicos, en el estado nutricional de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Héctor Tejada”- Pallpata – Espinar - Cusco. En esa línea, para la 

realización del presente trabajo de investigación, planteamos interrogantes que se 

desarrollan en el espacio que corresponde. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general  

• ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 

estudiantes de la Institución Educativa “Héctor Tejada” en el distrito de 

Pallpata – Espinar - Cusco del año 2023? 

1.2.2 Problemas específicos  

• ¿Cuál es el hábito alimentario de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata – Espinar – Cusco del 

año 2023? 

• ¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata – Espinar – Cusco del 

2023? 

• ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y la talla para la edad en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en el 

distrito de Pallpata – Espinar - Cusco del 2023? 

• ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y el Índice de Masa 
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Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata – Espinar - Cusco del 2023? 

• ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y el porcentaje de masa 

grasa en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata – Espinar - Cusco del 2023? 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Hipótesis general  

• Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

1.3.2 Hipótesis especificas  

• Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y la talla para la 

edad en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

• Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Índice de 

Masa Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

• Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el porcentaje de 

masa grasa según el sexo de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 

2023. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se encuentra amparado desde el fundamento teórico de 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional en estudiantes de secundaria, dicha síntesis 

se fundamenta del ¿por qué? se plantea la indagación. Sin embargo, cobra importancia 

desde la perspectiva personal en la que se busca sustentar las teorías de los hábitos 

alimentarios y estado nutricional, respecto a la aparición de enfermedades no transmisibles 

en la edad adulta generado por el consumo de alimentos no balanceados entre otros. Así 

mismo, según Morales Ana Rosa, Rodriguez Isis, Massip Juliette, et. Al. 2021, menciona 

que los jóvenes a diario deciden qué comer, y no solo eso, sino también dónde, cómo y 

cuándo quieren comer (10). Por ende, se manifiestan clínicamente ya sea por exceso o por 

defecto (11). Por lo tanto, según el estudio de Catala Y, Hernandez Y, Toro, et. al. 2023, 

menciona que el sobrepeso y la obesidad afectaron a alrededor de un tercio de los 

adolescentes examinados, quienes mostraron malos hábitos alimentario(12). 

El trabajo tendrá importancia porque tendrá información real sobre la relación de 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los estudiantes de la Institución 

Educativa “Héctor Tejada”, ya que, estas variables de estudio nos permitirán tener un 

enfoque más abierto sobre si los estudiantes tienen una correcta formación en sus hábitos 

alimentarios; esto en busca de  implementar mejoras respecto a la calidad de la 

alimentación tanto en el hogar y la escuela, incentivando programas de alimentación con 

acceso a alimentos saludables a través de los quioscos o comedor estudiantil, ello con el 

propósito de mejorar el desarrollo fisiológico, estado nutricional y desenvolvimiento 

académico, para así, evitar enfermedades no transmisibles en el futuro. En ese sentido, se 

contará con resultados que permitirán formular estrategias, tanto de la Institución 

Educativa, padres de familia, el puesto de salud del distrito, encargados de la vigilancia del 

crecimiento del adolescente o púber y, por, último la Municipalidad Distrital de Pallpata. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Objetivo general  

• Determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en el 

distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023.  

1.5.2 Objetivos específicos  

• Determinar los hábitos alimentarios de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-

Cusco, del 2023.  

• Identificar el estado nutricional (T/E, IMC, % masa grasa) de los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de 

Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023.  

• Identificar la relación entre los hábitos alimentarios y la talla para la edad 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” 

en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

• Identificar la relación entre los hábitos alimentarios y el Índice de Masa 

Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

• Identificar la relación entre los hábitos alimentarios y el porcentaje de masa 

grasa en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023.  
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2 CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Catalá, Yusleiby. et al., (2023), realizó el trabajo titulado: “Hábitos 

alimentarios y estado nutricional en adolescentes”, indagación que fue presentado 

a Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Rio con el propósito de obtener el 

grado académico en la que se aplicó el siguiente objetivo: identificar la frecuencia 

de malnutrición y su relación con los hábitos alimentarios; aplicó una metodología: 

de enfoque cuantitativo no experimental, de corte transversal, de tipología analítica; 

en la que se arribó al siguiente resultado: encontró que el (23,3%) presenta hábitos 

alimentarios inadecuados con la omisión frecuente de desayuno; un (63,3%) de 

consumo de frutas de manera infrecuente y vegetales (37,0 %), de pescado (90,4 

%), el frecuente consumo de embutidos y ahumados (43,8 %) y de comida chatarra 

(37,0 %); y, finalmente, llega a la siguiente conclusión: Del total de la  población 

estudiada un tercio de adolescentes estudiados presenta obesidad  y sobrepeso. Por 

ende, se determinó malas prácticas alimentarias (12). 

Burgos. et al., (2023), planteó un estudio para “Evaluar los patrones 

alimenticios y el estado de nutrición en niños en edad escolar”, bajo el objetivo de 

determinar los hábitos alimentarios y estado nutricional. Para su desarrollo, se 

adoptó un enfoque positivista y se llevó a cabo un estudio de campo. Se empleó 

observación directa y se aplicaron herramientas como los percentiles de peso-talla 

del Ministerio de Salud Pública y una lista de verificación de la salud de las 

loncheras escolares. La muestra consistió en 112 estudiantes. Resultados: Se 
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encontró que el 46,4% de los niños presentaban un peso dentro del rango 

considerado normal, aunque se identificaron problemas de malnutrición tanto por 

exceso como por déficit. Un 40,2% tenía bajo peso, mientras que un 11,6% 

presentaba sobrepeso y un 1,8% obesidad. Respecto al consumo de alimentos 

constructores, se observó un déficit en el 81,2% de los niños. Conclusión: La 

evaluación del estado nutricional de los escolares revela que buena cantidad de 

niños presentan malnutrición. En cuanto a la correlación entre los hábitos 

alimentarios y el IMC observaron que si existe notoria relación (13). 

Castillo, Pamela. et al., (2020), en su estudio titulado: “Hábitos 

alimentarios y estado nutricional de niños y niñas que asisten a las Escuelas 

Deportivas del Instituto Nacional de Deporte, Región de Ñuble”, indagación que 

fue presentado a la Universidad de Bi-Bio, con el fin de obtener grado; en la que se 

aplicó el siguiente objetivo: analizar los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

de niños y niñas que asisten a las Escuelas Deportivas Integrales; en la que se fijó 

la siguiente metodología: de enfoque analítico de corte transversal; para la 

recopilación se realizó la evaluación antropométrica y utilización de encuesta sobre 

hábitos alimentarios, en consecuente resultado: alta prevalencia de malnutrición por 

exceso (58,7%); y, finalmente, se llega a la siguiente conclusión: la necesidad de 

intervenir en actividades multidisciplinarias en la prevención y promoción de la 

salud, buscando la mejora en los estilos de vida saludable en especial la población 

infantil (14). 

Briceño. et al., (2020), en el estudio titulado “Análisis del porcentaje de 

masa grasa, niveles de actividad física y hábitos nutricionales en escolares de 11 a 

15 años”, se examinó la relación entre el porcentaje de masa grasa, los niveles de 

actividad física y los hábitos nutricionales en una muestra de 166 escolares de 11 a 
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15 años de edad. La evaluación se llevó a cabo mediante antropometría, el 

cuestionario de actividad física PAQ-A y el Cuestionario de Nutrición 

"Alimentación Saludable". Los resultados mostraron diferencias según el género en 

cuanto al porcentaje de masa grasa, siendo mayor en las mujeres en comparación 

con los varones (32.6% vs. 26.1%). Además, se observó una mayor proporción de 

varones con porcentajes de masa grasa altos y muy altos en comparación con las 

mujeres. Conclusión: Se encontró una correlación inversa entre el porcentaje de 

masa grasa y los niveles de actividad física (15). 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Orellana E, Duran J. (2023), en la investigación titulado: “Hábitos 

alimenticios y su relación con el índice de masa corporal en adolescentes de la 

institución educativa R. Feynman- Benedicto XVI, 2023”, siendo su objetivo 

establecer la relación entre los hábitos alimenticios y el índice de masa corporal 

(IMC. Utilizó una metodología de investigación cuantitativa, descriptiva 

correlacional, no experimental y de corte transversal, con una muestra de 84 

adolescentes. Aplicó un cuestionario de "Hábitos Alimenticios", y la ficha de 

valoración nutricional. Los resultados mostraron que el 69% de los adolescentes 

presentaron hábitos alimenticios inadecuados, mientras que el 31% tenía hábitos 

alimenticios adecuados. En cuanto al IMC, el 41% de los adolescentes tenía 

obesidad y el 24% presentaba sobrepeso. Las conclusiones indicaron una relación 

significativa entre los hábitos alimenticios y el IMC en adolescentes, respaldada por 

el análisis estadístico de Chi cuadrado, con una significancia de 0,007 (16). 

Alvarez L. (2023), Es un estudio titulado: “Estado Nutricional y Hábitos 

Alimentarios en Adolescentes de 12 a 17 años de una Institución Educativa Privada, 
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2023” cuyo Objetivo: Determinar la relación entre el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de 12 a 17 años de una institución educativa privada 

de Lima Metropolitana  presenta una  metodología: cuantitativa, analítica - 

correlacional, observacional; En consecuencia, la muestra está conformado por 121 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. No obstante, se llegó a 

los resultados: Se identificó que un 82.6% presentó un estado nutricional normal de 

acuerdo con el IMC/Edad, el 14.9% sobrepeso y un 2.5% obesidad; mientras que 

según Talla/Edad el 96.7% se encontró con normal y un el 3.3% presentó talla baja. 

En cuanto a los hábitos alimentarios la mayor proporción presentó hábitos 

alimentarios parcialmente inadecuados finalmente se llegó a la siguiente 

conclusión: No se demostró relación estadísticamente significativa entre las 

variables de estudio (p > 0.05)(17).  

Altamirano, Kassandra S. (2022), en un estudio titulado: "Hábitos 

alimenticios y estado nutricional en niños de 6 - 12 años, Institución Educativa 

86031- Huaraz, 2022”, indagación que fue presentada en la Universidad San Pedro 

con el fin de obtener grado cuyo objetivo es determinar la asociación entre el estado 

nutricional y los hábitos alimenticios en los escolares; así mismo presenta la 

siguiente metodología: tipo descriptivo observacional, corte transversal y enfoque 

cuantitativo. La población fue de 70 madres con sus respectivos hijos de edades de 

6 a 12 años; y como instrumento utilizo una ficha para la recopilación de datos 

como; talla, peso, IMC y el cuestionario para determinar los hábitos alimenticios; 

por lo consiguiente se arribó al siguiente resultado: Se encontró que el 71, 4 % 

presenta hábitos alimentarios adecuados en el sexo masculino y 67,5%, entre las 

edades de 9 años a 12 años, finalmente se llegó a la siguiente conclusión: que existe 

relación entre los hábitos alimentarios y estado Nutricional con una alta 
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significancia estadística (p= 0,033) (18). 

Guevara, Marisol C. (2022), en un estudio titulado: “Hábitos alimenticios 

y estado nutricional en estudiantes universitarios de enfermería, chachapoyas-

2022” indagación que fue presentada a Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza Amazonas para optar grado, cuyo objetivo fue  determinar el nivel de 

correlación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional en estudiantes 

universitarios de Enfermería utilizando la siguiente metodología: enfoque 

cuantitativo, relacional, observacional y transversal. Se empleó la "Encuesta de 

Hábitos Alimenticios y Estado Nutricional" desarrollada por Alvarez, G. & 

Bendezú, la cual demostró una confiabilidad de Alfa de Cronbach ≥ 0.8. La variable 

estado nutricional se categorizó según el Índice de Masa Corporal (IMC) siguiendo 

las pautas del Instituto Nacional de Salud. Los resultados mostraron que el 3.5% de 

los estudiantes tenía hábitos alimenticios regulares con delgadez I, el 36.3% tenía 

un peso normal y el 7.2% tenía sobrepeso. Asimismo, el 2.9% tenía buenos hábitos 

alimenticios con delgadez I, el 9.4% presentaba un IMC normal y el 5.9% tenía 

sobrepeso; finalmente indicó la siguiente conclusión: los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional estadísticamente presentan una relación significativa, (p=0.028 

< 0.05). Así mismo, respecto al Tau c de Kendall =-0,152, indicando que la 

correlación es negativa baja (19). 

Leon, Solange. et al., (2021), en un estudio titulado “Estado nutricional y 

hábitos alimentarios en escolares de una Institución Educativa, Los olivos, 2021” 

indagación que fue presentada a Universidad Peruana de Cayetano Heredia para 

optar grado cuyo, Objetivo fue determinar la relación entre el estado nutricional y 

hábitos alimenticios en escolares del primer grado de secundaria; en la que presenta 

la siguiente metodología: enfoque cuantitativo – correlacional en donde 
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participaron 90 escolares. El estado nutricional se midió a través del índice de masa 

corporal (IMC), los hábitos alimenticios se valoraron a través de un “Cuestionario 

de preguntas elaborado por León, Obregon y Ojeda” por tal motivo arribó al 

siguiente resultado: se encontró que un 58.9% de los escolares presenta estado 

nutricional normal, un 22.2% con sobrepeso, un 15.6% bajo peso y el 3.3% 

obesidad, en cuanto a los hábitos alimenticios en su mayoría fueron adecuados en 

un 86.7%; y, finalmente, llegó a la siguiente conclusión: se encontró una relación 

directamente proporcional entre el estado nutricional y hábitos alimenticios de los 

escolares con un p= 0.000 (20). 

Abanto, Natali. et al., (2019), realizó el trabajo Titulado “Relación entre 

hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes del colegio Miguel Grau 

Seminario. Salaverry, 2019” indagación que fue presentado a la Universidad 

Privada Antenor Orrego con el propósito de obtener el grado académico, en la que 

se aplicó el siguiente objetivo: determinar la relación entre hábitos alimentarios y 

estado nutricional en adolescentes del Colegio Miguel Grau Seminario, Salaverry, 

2019; en la que se aplicó la siguiente metodología: estudio descriptivo correlacional 

y de corte transversal; para la recopilación de información se aplicaron dos 

instrumentos; y se arribó al siguiente resultado: en relación a hábitos alimentarios 

y estado nutricional; el 37.5% tiene hábitos alimentarios no saludables y un estado 

nutricional normal, el 31.5% sobrepeso, el 7.1% desnutrición y 4.2% obesidad, 

mientras que con hábitos alimentarios saludables el 8.9% presentan estado 

nutricional normal, el 6.0% sobrepeso y el 2.4% desnutrición y obesidad 

respectivamente (21). 
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2.1.3   Antecedentes locales  

Champi, Gabriela. (2018), en su estudio Titulado “Hábitos alimentarios y 

su relación con el estado nutricional de los adolescentes en la Institución Educativa 

Mixta, Señor de Huanca San Salvador - Calca, Cusco 2018” indagación que fue 

presentada a  la Universidad Andina de Cusco para optar grado,  cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional; así 

mismo, presentó la siguiente metodología: estudio correlacional, prospectivo y 

transversal; la población estuvo conformado por 107 adolescentes; se utilizó como 

técnica la entrevista y observación; en consecuente, presenta  resultado: con 

relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional según IMC el 27.1% 

presenta buenos hábitos alimentarios y estado nutricional normal; y, finalmente, se 

obtuvo la siguiente conclusión: indica que en relación entre hábitos alimentarios y 

estado nutricional según T/E el 25,2% tiene buenos hábitos alimentarios y talla 

normal para la edad (22). 

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1   Hábitos alimentarios  

Los hábitos alimentarios, son aquellos procesos por el cual un individuo 

debe decir qué alimentos escoger para su consumo de acuerdo a sus necesidades, 

tomando en cuenta las mejores opciones y adecuándose a su requerimiento según 

las actividades que realiza (23). Otras definiciones lo enfocan como las elecciones 

hechas por individuos o grupos de individuos en respuesta a las presiones sociales 

y culturales para seleccionar, preparar y consumir una fracción de los recursos 

alimentarios posibles. Estas elecciones pueden estar relacionadas con el número de 

comidas al día, sus horarios, los alimentos que se consumen, los aspectos 
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emocionales y sensoriales (sabor, olor, textura) asociados, los tabúes, los 

acompañantes, los hábitos de compra y almacenamiento, entre otros aspectos.(24) 

“En la población adolescente, los hábitos alimenticios están influenciados 

por el estilo de vida que se adquiere desde la infancia, a su vez, se ven relacionados 

por factores como las costumbres, la cultura y el ambiente externo”(25). La 

población adolescente, en definitiva, adquiere como determinante sus hábitos 

alimentarios durante el periodo desarrollo infantil, acorde a su hogar, lugares como 

el preescolar y compañeros de clases. 

2.2.2 Dimensiones de los hábitos alimentarios  

a) Lugar de consumo de alimentos  

El lugar en donde se consumen los alimentos y preparaciones pueden crear 

cambios en sus hábitos alimenticios, ya que en ese ambiente hay incentivo de la 

educación en salud, y esto se refleja en las mismas escuelas que presentan la 

merienda escolar (26). 

Así mismo, el lugar donde se consume los tiempos de comida, que pueden 

ser en un puesto ambulante, restaurante, tienen importancia en el desarrollo de los 

hábitos alimentarios. Esto se refleja en el modo de preparación de los alimentos en 

los lugares mencionados en su mayoría utilizan grandes cantidades de frituras, 

aderezos, etc. Y con respecto, al adecuado manejo de los alimentos estas se 

encuentran expuestas al aire libre; por ende, están expuestas a diferentes 

microorganismos dañinos  a diferencia de consumirlas en casa o en el comedor del 

colegio, ya que en este ambiente hay incentivo de la educación en salud (26). 

b) Frecuencia de consumo de alimentos  
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Para tener una alimentación variada se deben seleccionar alimentos de cada 

uno de los grupos en donde los cereales granos (soya, lentejas, garbanzos, maíz, 

avena, etcétera) y tubérculos (papa, camote, yuca, etcétera), corresponde a los que 

debemos de comer en mayor cantidad; siguiéndole los grupos de frutas y vegetales; 

luego le siguen los grupos de leche y derivados; y carnes, cuyo consumo debe ser 

moderado; y, por último, se recomiendan pequeñas cantidades grasas (aceites, 

aguacate y semillas: manías, pepitoria, ajonjolí, marañón, etcétera) y azúcares 

(azúcar y miel). A continuación, se presenta la pirámide de la alimentación 

saludable (SENC) que se muestra en la Figura 1. 

Figura 1.  

Pirámide de alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pirámide de la alimentación saludable (SENC), 2015. 
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B1. Consumo de carnes y pescados 

Se entiende por carne, la parte comestible de los músculos de los bóvidos, 

óvidos, entre otros animales, sanos sacrificados en condiciones higiénicas. Tras el 

sacrificio del animal, el tejido muscular, después de una serie de procesos, se 

transforma en carne (28). Así mismo, según la pirámide de alimentación saludable 

del SENC recomienda consumir 3-4 raciones a la semana al igual que los 

pescados(27). 

B.2. Consumo de huevos 

El huevo es un alimento altamente nutritivo, que ofrece una riqueza de 

proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Además, posee un perfil saludable de 

ácidos grasos que lo convierte en una opción beneficiosa para la salud. Su proteína 

contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas, lo que lo hace 

ideal para satisfacer las necesidades nutricionales, incluso en condiciones exigentes. 

Además, es fácil de digerir y presenta una alta biodisponibilidad de nutrientes. Se 

destaca especialmente por su contenido en triptófano, un aminoácido crucial para 

la síntesis de serotonina y melatonina, importantes para el bienestar emocional y el 

ciclo de sueño.(29) 

En las guías dietéticas, los huevos se incluyen en el grupo de alimentos 

proteicos, junto con la carne y el pescado. Se recomienda consumir diariamente 

entre dos y tres porciones de este grupo de alimentos, que equivalen a 

aproximadamente 100 a 125 gramos por porción. Es importante equilibrar el 

consumo de carne, pescado y huevos para evitar que alguno predomine sobre los 

otros o los desplace.(29) 
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B.3. Consumo de frutas y verduras  

La ingesta de alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras, así 

como alimentos ricos en minerales y vitaminas, tiene como objetivo apoyar y 

mantener una buena salud física y psicológica (30). Además, consumir 400 g o 

cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar 

enfermedades no transmisibles.(2). 

B.4. Consumo de cereales y tubérculos 

Los cereales son aquellos que conservan el salvado, el endospermo y el 

germen en las mismas proporciones que en el grano intacto, o aquellos que han 

perdido, debido al procesamiento al que han sido sometidos, hasta un 2 % del grano 

o un 10 % del salvado. Entre ellos se incluyen cereales como el arroz, el trigo, la 

cebada, el centeno, el maíz, el sorgo, el mijo, entre otros, así como pseudocereales 

como el amaranto, la quinua, el trigo y el arroz (31). Por ende, según la pirámide de 

alimentación del SENC  recomienda consumir de 4-6 raciones al día (27). 

Los tubérculos son ricos en fibra, lo que puede favorecer la sensación de 

saciedad y estimular el tránsito intestinal. Además, contienen antioxidantes que 

pueden contribuir a reducir la inflamación. Son una fuente importante de nutrientes 

como la vitamina C, vitamina A, varias vitaminas del complejo B, vitamina K, 

vitamina E, calcio, hierro, potasio y manganeso. A pesar de su bajo contenido 

calórico, añaden color y vistosidad a los platos (32) 

B.5. Consumo de quinua 

El consumo de quinua, un alimento altamente nutritivo, ha aumentado tanto 

en hogares rurales como urbanos en los últimos años. Su consumo regular, 
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incorporado en la dieta de estudiantes, puede influir positivamente en su desempeño 

académico. El consumo frecuente ayuda al estudiante no solo a nutrirse bien sino, 

mejorar su rendimiento (77). 

Soria(33). ha destacado la quinua como un alimento excepcional debido a 

su valor nutricional sobresaliente. Esta fuente alimenticia proporciona proteínas, 

ácidos grasos insaturados y minerales como calcio, hierro y magnesio, además de 

vitaminas E, B1, B2, niacina y fósforo. Gracias a su alto contenido de fibra dietética, 

la quinua genera sensación de saciedad y ayuda a aliviar problemas de 

estreñimiento. 

El Ministerio de Salud (34) recomienda que la quinua debe consumirse entre 

1 o 2 veces por semana, por ser un alimento ligero, sabroso, de fácil digestión y 

también de sabor agradable. 

B.6. Consumo de Cañihua 

La proteína presente en la cañihua es de alta calidad y contiene un equilibrio 

adecuado de aminoácidos esenciales, especialmente la lisina, que desempeña un 

papel crucial en el desarrollo cerebral y el crecimiento. Estos granos andinos 

también son ricos en vitaminas y minerales como niacina, calcio, fósforo y hierro, 

lo que los hace fundamentales para la nutrición humana. A pesar del reconocido 

valor nutricional de estos granos andinos, su consumo a gran escala en la población, 

especialmente entre los adolescentes, no ha sido alcanzado completamente. Esto 

podría deberse a la falta de difusión sobre sus propiedades beneficiosas, las cuales 

podrían satisfacer algunas necesidades nutricionales de la población (35) 

B.7. Consumo de lácteos 

La leche es una fuente valiosa de nutrientes esenciales, proporcionando una 
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significativa cantidad de energía, proteínas de alta calidad y grasas. Contribuye de 

manera importante a la ingesta necesaria de nutrientes como calcio, magnesio, 

selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Los lácteos en general, 

incluyendo la leche, son alimentos nutritivos que pueden enriquecer las dietas. En 

poblaciones con bajos niveles de consumo de grasas y acceso limitado a alimentos 

de origen animal, la leche de origen animal juega un papel crucial en la nutrición 

infantil (36). 

Los lácteos destacan por su contenido de proteínas, calcio y algunas 

vitaminas, y según la pirámide nutricional se recomienda consumir 2-4 raciones al 

día (27).    

El yogur es conocido por su contenido de proteínas valiosas para el cuerpo 

humano y su mayor facilidad de digestión en comparación con la leche. Además, 

es una fuente rica en vitaminas del grupo B y A, así como en minerales como calcio, 

fósforo, magnesio y zinc. Varios estudios científicos han demostrado sus ventajas, 

que incluyen: Incremento de bacterias benéficas en el intestino, ayudando a 

eliminar sustancias nocivas y carcinógenas, además, que estimula la producción 

natural de ciertos tipos de células del sistema inmunológico (37). 

B.8. Consumo del queso 

Los distintos tipos de queso concentran muchos de los componentes 

presentes en la leche original, y su composición puede variar ampliamente según el 

proceso de elaboración. Esto les permite adaptarse a diversos hábitos de consumo 

y satisfacer distintas necesidades nutricionales. Estudios recientes de investigación 

han demostrado importantes beneficios para la salud asociados al consumo de 
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distintos tipos de queso, lo que resalta su importancia dentro de una dieta 

equilibrada y saludable (38) 

B.9. Consumo de agua 

La ingesta diaria de líquidos, que incluye el agua obtenida de los alimentos 

y otras bebidas, varía según varios factores como las pérdidas de agua perceptibles 

e imperceptibles, el tipo de alimentación, el clima, el estado de salud, la edad, el 

género y el nivel de actividad física. Durante el horario escolar, es importante que 

los niños tengan acceso a agua potable, ofreciéndoles una alternativa saludable 

frente a las bebidas azucaradas. La cantidad de líquidos que una persona consume 

está influenciada por múltiples factores, algunos de los cuales son hábitos 

aprendidos, especialmente durante la infancia por imitación. Comprender las 

necesidades hídricas de los estudiantes es crucial para implementar estrategias que 

fomenten un mayor consumo de agua, lo cual beneficia el crecimiento y desarrollo 

adecuado de los niños y adolescentes (39). 

El ser humano tienen la capacidad de almacenar agua, pero diariamente se 

pierden aproximadamente dos litros y medio a través de la respiración (400 ml), el 

sudor (350 ml), la orina (1.500 ml) y las heces (150 ml) (40). Por ende, en España, 

la SENC utiliza el sistema de las pirámides, con la “Pirámide de Alimentación 

Saludable” y la “Pirámide de Hidratación Saludable”, recomendando consumir 4-6 

vasos de agua al día con el objetivo de asegurar un estado de hidratación óptimo 

(41). Así mismo, a continuación, se presentan las recomendaciones de consumo de 

agua para niños y adolescentes realizado por el Instituto de medicina de estados 

Unidos. 
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Tabla 1.  

Recomendaciones de ingesta adecuada de agua desde los 9 a 18 años. 

  Consumo total  

de agua 

Agua obtenida del 

consumo de bebidas 

Varones   

9 a 13 años 2,4L/día 1,8L/día 

14 a 18 años 3,3L/día 2,6L/día 

Mujeres   

9 a 13 años 2,1L/día 1,6L/día 

14 a 18 años 2,3L/día 1,8L/día 

       Fuente: Instituto de Medicina, Ingestas dietéticas de referencia de agua de Estados Unidos (IOM) 

2005.(42) 

B.10. Consumo de alimentos procesados 

Los alimentos procesados son extremadamente sabrosos, casi adictivos; 

pero no presentan propiedades nutricionales y no contribuyen con la sociedad, 

menos ambientalmente. A continuación, se mencionan los alimentos 

ultraprocesados como: los refrescos carbonatados, bocadillos envasados, 

chocolates, dulces, helado, panes, margarina y otros productos para untar.  

Son determinantes en el desarrollo de factores de riesgo, como el 

sobrepeso/obesidad y la diabetes, que pueden desencadenar enfermedades crónicas 

no transmisibles como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes 

cerebrovasculares (43). Además, según estudios nacionales, el consumo de los 

adolescentes se caracteriza por elegir alimentos con alto contenido de grasa 
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saturada, colesterol, sodio y carbohidratos (44); también, el consumo alto de 

bebidas azucaradas, comida “rápida”(45). 

El consumo de alimentos procesados se refiere a la medida y la frecuencia 

con que se ingieren alimentos que han sido sometidos a procesos industriales o 

modificaciones antes de llegar al consumidor final (46).  Los alimentos procesados 

se presentan en una diversidad de opciones alimenticias que han sido alteradas en 

términos de su contenido original mediante métodos como la adición de 

conservantes, colorantes, saborizantes o la aplicación de procesos de cocinado 

industrial (47).  

En Perú, se observa una coexistencia entre la malnutrición por exceso, 

derivada del consumo de alimentos altamente calóricos, pero con bajo valor 

nutricional, también conocidos como comida ultra procesada o chatarra. Estos 

productos han dado lugar a nuevos hábitos alimenticios que han contribuido al 

aumento de los índices de sobrepeso y obesidad en las últimas dos décadas. Según 

el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional 

de Salud, aproximadamente el 32.3% de los escolares y el 23.9% de los 

adolescentes en nuestro país se ven afectados por esta problemática. Este fenómeno 

plantea la posibilidad de enfrentar problemas de salud crónicos a mediano y largo 

plazo en el futuro (48). 

c) Tiempos de comida 

La escuela también influye en los hábitos alimentarios de los adolescentes 

se caracterizan por una tendencia a tener horarios irregulares, omitir comidas, 

especialmente el desayuno, y también tienden a consumir alimentos fuera de casa, 

principalmente en restaurantes de comida rápida, lo que puede desequilibrar su 
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dieta diaria (49). En consecuencia, a esto se le determina como un patrón de 

irregularidad de las comidas (50). 

Los tiempos de comida tienen referencia a la frecuencia con la que un sujeto 

acostumbra realizar sus tres tiempos de comida: acostumbra desayunar, acostumbra 

almorzar y cenar (51). 

Distintos factores contribuirán en el establecimiento de nuevos hábitos 

alimentarios, que en muchos casos son mantenidos a lo largo de la vida (52), que 

son adquiridos por familiares, amigos y el entorno que les rodea; así mismo, la 

adolescencia constituye una etapa de la vida en que la persona es más vulnerable e 

influenciable (53). 

Es fundamental el comer en familia, puesto que, esto ayudará a la confianza 

y unión, además, puede ser ocasión para probar alimentos que los adolescentes no 

hayan consumido.  Así mismo, los padres, al tener buenos hábitos alimenticios, 

fomentarán en sus hijos la ideología de comer saludable (54). 

En la actualidad, la importancia y la frecuencia de las comidas en familia 

han disminuido, lo que ha resultado en una alimentación poco saludable, 

especialmente entre los jóvenes universitarios. Se podría argumentar que existe una 

crisis en las normas que solían regular la conducta alimentaria, ya que las decisiones 

que antes se tomaban basadas en normas colectivas, ahora se fundamentan en los 

deseos individuales de cada persona (55). 

En consecuencia, según estudios indican que a menor frecuencia en la 

realización de estos tiempos de comidas, mayor es el índice de masa corporal 

(IMC), lo que indica que la exclusión de estas comidas sigue siendo un factor de 
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riesgo para el desarrollo y mantenimiento del sobrepeso y la obesidad (51). 

2.2.3 Encuestas alimentarias  

A nivel individual, la información sobre la ingesta alimentaria se obtiene 

mediante las denominadas encuestas alimentarias o nutricionales; pudiéndose 

utilizar los métodos de tipo tanto cuantitativo como cualitativo (56). 

El método cuantitativo consiste en la utilización de registros o recordatorios 

elaborados para medir la cantidad de comida que consume una persona en un 

periodo de un día; pudiéndose obtener ingestas individuales si se incrementa el 

número de medidas obtenidas (56). 

Los métodos cualitativos incluyen historias dietéticas y cuestionarios de 

frecuencia de consumo de alimentos, que proporcionan información sobre los 

patrones dietéticos a lo largo del tiempo, cuando la ingesta dietética no se 

comprende bien y existe variabilidad, la ingesta dietética puede proporcionar 

información inicial para el patrón general de consumo (56). 

Así mismo, una encuesta alimentaria tiene el fin de recopilar información 

respecto a hábitos alimentarios y así mismo seleccionar temas a incluir en el 

cuestionario, ejemplo:  tiempos de comidas, preferencias de consumo de alimentos 

y bebidas, forma de preparación de los alimentos, lectura de etiquetas entre otros 

aspectos relacionados con la alimentación (57). 

2.2.4 Estado nutricional  

El estado nutricional se define mediante estudios antropométricos que 

evalúan la condición nutricional de una persona o grupo de personas, que esta 

influenciado por la ingesta de alimentos y la capacidad del organismo para 



 

42 

aprovechar sus nutrientes (58). Por ello, la antropometría permite identificar 

indirectamente la composición corporal; también evalúa el tamaño corporal y la 

proporción entre talla y peso (59). 

A. Clasificación del estado Nutricional 

Para la clasificación se tomó en cuenta los principales indicadores para las 

personas de 5 a 17 años que son la talla para la edad y el índice de masa corporal 

(IMC) para la edad y Porcentaje de masa grasa.(60) 

A.1. Clasificación del estado Nutricional según T/E  

El indicador talla para la edad se obtiene al comparar la estatura de un 

adolescente con la estatura de referencia correspondiente a su edad. Este indicador 

permite evaluar el crecimiento lineal alcanzado por el adolescente, de acuerdo con 

las referencias de crecimiento corporal establecidas por la OMS. (61) A 

continuación, se muestra la clasificación.  

Talla < -2 DE (talla baja): Los adolescentes con una talla inferior a -2 

desviaciones estándar (DE) son clasificados con valoración nutricional de "talla 

baja", lo que indica malnutrición por déficit. Aquellos con un índice de masa 

corporal (IMC) inferior a -3 DE son clasificados con valoración nutricional de "talla 

baja severa". 

Talla ≥ -2 DE y ≤ 2 DE (normal): Los adolescentes con una talla entre -2 

DE y 2 DE son clasificados con valoración nutricional "normal". Esta es la talla que 

debe mantener esta población de manera constante. 

Talla > 2 DE (talla alta): Los adolescentes con una talla superior a 2 DE 

son clasificados con valoración nutricional de "talla alta".A su vez, el retraso en el 
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crecimiento (longitud/talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar) 

indica que durante la niñez ha estado expuesto a una alimentación inadecuada 

durante un período prolongado, lo que ha afectado su crecimiento normal, o que ha 

sufrido de infecciones recurrentes. (62). 

A.2. Clasificación del estado Nutricional según IMC/E 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida ampliamente utilizada para 

evaluar el estado nutricional de las personas, incluidos los adolescentes. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que el IMC no considera la madurez 

biológica de los individuos(63). Así mismo,  se detalla que se obtiene de la razón 

entre el peso y la talla elevada al cuadrado (64). A continuación, se muestra la 

formula: 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚)2
 

El índice de masa corporal (IMC) no refleja con precisión los cambios en la 

composición corporal que ocurren durante la adolescencia. Por lo tanto, basarse 

únicamente en este índice es insuficiente para diagnosticar sobrepeso u otros 

estados nutricionales de manera precisa. Es fundamental considerar los 

componentes corporales detalladamente para una evaluación más completa y 

precisa(63). 

Por ende, la malnutrición comprende diferentes grupos de afecciones como 

obesidad, sobrepeso, delgadez y delgadez severa, que se presentan a continuación 

(65).  

Clasificación e interpretación de los valores (IMC/EDAD) 

La obesidad: La obesidad se define como una acumulación anormal o 
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excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Puede ser el resultado de 

estilos de vida poco saludables(66).En consecuencia, los adolescentes con un IMC 

≥ 2 DE son clasificados con valoración nutricional de “obesidad”, lo que representa 

una malnutrición por exceso. Esta condición indica un alto riesgo de 

comorbilidades, principalmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus 

tipo 2, entre otras. 

El sobrepeso: El sobrepeso se debe al desequilibrio entre la ingesta de 

alimentos y la actividad física, mientras que la obesidad es un problema relacionado 

con el estilo de vida, el entorno y factores genéticos(67). Los adolescentes con un 

IMC de ≥ 1 DE a < 2 DE son clasificados con valoración nutricional de “sobrepeso”, 

lo cual representa una malnutrición por exceso. Esta condición se caracteriza por 

una ingesta elevada de calorías, malos hábitos alimentarios, escasa actividad física, 

entre otros factores. 

Normal: Se entiende como el estado nutricional normal cuando cumple con 

las características correctas para el mantenimiento adecuado del cuerpo. Además, 

el estado nutricional es el resultado de la ingesta y las necesidades energéticas en el 

organismo (68).En consecuencia,  Las personas adolescentes con un IMC ≥ -2 DE 

y < 1 DE, son clasificadas con valoración nutricional “normal” 

Delgadez: Cuando hablamos de malnutrición nos referimos a cualquier 

desviación del estado óptimo de nutrición (69). En consecuencia, los adolescentes 

con un IMC < -2 DE son clasificados con valoración nutricional de “delgadez”, lo 

que indica una malnutrición por déficit. Aunque presentan un bajo riesgo de 

comorbilidad para enfermedades no transmisibles, pueden tener un riesgo 

incrementado para enfermedades digestivas y pulmonares, entre otras. 
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A.3.  Porcentaje masa grasa 

El tejido graso es variable y su cantidad puede fluctuar según la edad, el 

sexo, el grupo étnico y el nivel de desarrollo físico, incluyendo la actividad física 

realizada. En muchos casos, el ejercicio o deporte puede llevar a un aumento de la 

masa muscular y una reducción de la grasa corporal, dependiendo del tipo y la 

regularidad del ejercicio. Por lo tanto, el índice de masa corporal (IMC) no es un 

indicador definitivo de la composición corporal (63). 

Durante la adolescencia, se ha observado que el tejido graso tiende a 

acumularse principalmente en la región abdominal, especialmente en el tejido peri-

visceral, como los mesenterios y los omentos. Esta distribución está asociada con 

un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 

II, cáncer y otras afecciones (63). 

Los indicadores antropométricos son ampliamente utilizados para distinguir 

la cantidad de grasa corporal y su distribución, especialmente en estudios 

epidemiológicos con grandes muestras. Esta técnica es fundamental para 

diagnosticar la obesidad en poblaciones adultas malnutridas por exceso debido a su 

relativa sencillez de aplicación, generalización y aceptable rango de exactitud(70). 

Entre el 50% y el 60% de la grasa corporal se encuentra en el espacio 

subcutáneo, justo debajo de la piel, formando una bicapa de piel-grasa. Esta 

característica anatómica permite medir el grosor de esta bicapa para inferir el 

tamaño de la grasa corporal(71); por ello, para la medición del porcentaje de grasa 

en púberas y adolescentes se utilizó las ecuaciones predictivas del porcentaje de 

grasa que se muestra a continuación en la Tabla 2. 
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Tabla 2. 

Estimación del porcentaje de grasa corporal entre 8 y 18 años 

 

Fuente: Pinheiro Fernandes A et.al. (2022). “Evaluación Nutricional ecuaciones, formulas, 

parámetros de referencia y criterios para la realización del diagnóstico en distintas situaciones”. 

Universidad de desarrollo.(72) 

 

Tipos de Pliegues 
Pliegue bicipital: Se ubica justo encima del músculo bíceps y, por ende, se 

mide el tejido graso en la parte media del brazo izquierdo por la parte anterior de 

éste (en dirección al bíceps). El paciente tiene que conservas el brazo relajado.(64) 

Pliegue tricipital: Es muy utilizado por la facilidad con la que se obtiene la 

medida y porque interpreta objetivamente el porcentaje de grasa. (64). Se ubica 

encima del musculo tríceps. 

Pliegue subescapular: Se define como una doble capa de piel y tejido 

adiposo subyacente, que se ubica sobre la escápula, en ángulo de 45° con la línea 

media de la espalda.(73)  

Pliegue Suprailíaco: El pliegue suprailíaco se sitúa justo encima de la 

cresta ilíaca, en la línea medioaxial y tiene un recorrido anterior oblicuo y 

descendente (hacia la zona genital). 

2.3   MARCO CONCEPTUAL 

Adolescencia: La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como 

Varones blancos y negros con sumatoria de pliegues menor o igual a 

35 mm 

Todos %G = 0,783 x (PT + PSE) + 1,6 

Mujeres blancas y negras con sumatoria de pliegues menor igual a 

35mm 

Todas %G = 0,546 x (PT + PSE) + 9,7 
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la etapa que transcurre desde los 10 años hasta los 19 años(74). Además, la adolescencia 

representa una fase crucial en el desarrollo humano, bridando un puente entre la infancia y 

la adultez. Durante este período, se despliega un vertiginoso proceso de maduración física, 

psicológica y social que impulsa al individuo hacia la plenitud de su potencial adulto (75). 

Estado nutricional: Este es el proceso mediante el cual el cuerpo recibe, procesa, 

absorbe y utiliza los alimentos para producir energía, permitiendo el funcionamiento 

normal de los tejidos y órganos, así como el crecimiento y el mantenimiento general de la 

vida (76). 

Antropometría: El término "antropometría" deriva del griego "anthropos", que 

significa hombre o humano, y "metron", que significa medida. Por lo tanto, se traduce como 

"la medida del hombre". Esta disciplina constituye una subrama de la antropología 

biológica o física dedicada al estudio de las medidas del cuerpo humano (76). 

El índice de masa corporal: El índice de masa corporal (IMC) es un indicador de 

la condición física saludable de una persona en términos de peso y altura. Se considera una 

de las mejores formas de determinar si una persona tiene sobrepeso o corre riesgo de 

desnutrición u obesidad. (77).  
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3 CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se adecua al diseño no experimental de tipología 

descriptiva-correlacional, teniendo como objetivo buscar la relación o asociación que 

exista entre dos variables para poder ser cuantificada y analizada (78); de corte transversal, 

porque se recopilo la información en un mismo tiempo y lugar para que posteriormente 

ejecutar la interpretación de las variables de estudio. 

3.2   LUGAR DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa “Héctor Tejada”, 

ubicada en el distrito de Pallpata que pertenece a la   provincia de Espinar, departamento 

de Cusco. 

3.3    POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1   Población 

El presente caso de estudio fue conformado por 272 estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada”, matriculados 

en el año académico 2023. 

3.3.2   Muestra 

Se halló de forma estadística con un 90% de confiabilidad y con un error 

estadístico del 7%. 

 𝑥 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
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Donde:  

Muestra calculada n = 114 

Marco muestral N = 272 

Distribución normal  Z = 1,96 

Estudiantes con hábitos alimentarios buenos  p = 0,500 

Estudiantes con hábitos alimentarios Malos  q = 0,500 

Error permisible  d = 0,070 

Remplazando: 

1.962 × 272 × 0.5 × 0.5

0,072 × (272 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑥 =
261.2288

2.2883
 

 𝑥 = 114.1584 

3.4     CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1   Criterios de inclusión  

• Estudiantes de la institución en el rango de edad de (11 a 14años). 

• Estudiantes que lograron firmar el consentimiento informado. 

• Estudiantes matriculados en el 1to y 2to grado.  

• Estudiantes que asisten a sus labores académicas. 

3.4.2 Criterios de exclusión  

• Estudiantes que excedan la edad específica. 

• Estudiantes que no lograron firmar el consentimiento informado. 

• Estudiantes que no se encuentren presentes al momento de la entrevista. 
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3.5    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INDICE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

Los hábitos 

alimentarios son la 

selección y elección 

de la cantidad y 

calidad que consume 

un individuo, como 

respuesta de sus 

gustos, 

disponibilidad de 

alimentos, poder 

adquisitivo, 

tradiciones 

familiares y 

socioculturales.(79) 

Lugar de 

consumo de 

alimentos.(80) 

Lugar donde desayuna. Inadecuado 

3 – 7 puntos 

Adecuado 

8 – 12 puntos 

Lugar donde almuerza 

Lugar donde cena 

 

 

 

 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos.(80) 

Carnes Huevos carne y 

pescados (3 items) 

Inadecuado 

13 - 32 

Adecuado 

33 - 52 

 

Frutas y verduras (2 

items) 

Tubérculos, cereales (3 

items) 

Productos lácteos (3 

items) 

Consumo de agua 

natural.(41) 

Consumo de alimentos 

procesados.(81) 

 

Tiempos de 

comida.(82) 

Frecuencia de desayuno a 

la semana Inadecuado 

3 – 7 puntos 

Adecuado 

8 – 12 puntos 

Frecuencia de almuerzo a 

la semana 

Frecuencia de cena a la 

semana 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

EN 

ESTUDIANTES 

El estado nutricional 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Nutricional 

 

 

Talla para la edad (T/E) 

1=Talla baja 

severa 

2=Talla baja 

3=Talla normal 

4=Talla alta(61) 

Índice de masa corporal 

(IMC) 

 

1=Delgadez 

severa 

2=delgadez 

3=Normal 
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es el resultado del 

balance entre las 

necesidades y el 

gasto de energía 

alimentaria y otros 

nutrientes 

esenciales.(83) 

4=Sobrepeso 

5=Obesidad (61) 

Porcentaje de masa grasa 

(Pliegues cutáneos: 

bíceps, tríceps, 

suprailíaco y 

subescapular) 

1=Muy bajo 

2=Bajo 

3=Normal 

4=Moderadame

nte elevado 

5=Alto (61) 

Fuente: Cruz S. Uso del etiquetado nutricional de los alimentos industrializados y su relación con los hábitos 

alimentarios de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri 2021. 

Universidad Nacional del Altiplano Puno, Colmenares Y, Hernández K, Piedrahita Marin MA, Espinoza JF,et 

al. Hábitos de alimentación saludable en estudiantes de secundaria. Arch Venez Farmacol y Ter. 

2020(79).Figueroa D. Estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y nutricional y 

sus representaciones en Brasil. Rev Salud Pública 2004(83). Ministerio de Salud. Guía Técnica para la 

Valoración Nutricional Antropométrica de la persona Adolescente 2015(84). 

3.6    MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.6.1   Hábitos Alimentarios 

a) Método: Entrevista 

b) Técnica: Encuesta. Se aplicó una encuesta de los hábitos alimentarios con 

su respectivo instrumento: el cuestionario de hábitos alimentarios que fue 

validado por juicio de expertos de la escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad del Altiplano. (Anexo N°5) 

c) Instrumento: El instrumento corresponde a un cuestionario que contiene 

preguntas por escrito. 

d) Procedimiento: 
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• Primero: Se coordinó con el director de la Institución Educativa, docentes 

a cargo de la muestra de estudio y se informó acerca de la investigación.  

• Segundo: Se presentó un informe y plan al área administrativa, en 

específico a la secretaria. Se entregó un documento de consentimiento a los 

alumnos que acepten participar en la investigación.  

• Tercero: Se aplicó los instrumentos de investigación por medio de una 

encuesta a los participantes en la Institución Educativa “Héctor Tejada “. Se 

les brindó orientación sobre la encuesta, para así tener resultados verídicos. 

(Anexo N°6) 

• Cuarto: Se ejecutó la aplicación de las encuestas de investigación para así 

realizar un análisis o comparación de los hábitos alimentarios de estudiantes 

con su evaluación nutricional.  

• Quinto: Para elaborar los datos de la encuesta, se enumeró a cada pregunta 

en orden consecutivo; luego se codificó cada pregunta; después se elaboró 

una base de datos en una hoja de cálculo (Microsoft Office Excel 2021) para 

ser llenado cada una de las encuestas según códigos; posteriormente, los 

datos se exportaron al software estadístico SPSS; más adelante, los 

resultados fueron presentados según variables de estudio en tablas de 

frecuencia. La relación del estado nutricional se demostró con la prueba no 

paramétrica Pearson y, finalmente, se procedió a interpretar los resultados. 

3.6.2 Validación y confiabilidad del Instrumento 

a) Validez: la validez está definida como “un procedimiento que consiste en 

evaluar las interrogantes planteadas en el instrumento, mediante una escala de 

valoración que consiste en calificar las preguntas consideradas en las variables y 

dimensiones en el cuestionario que fue utilizado en la investigación”, así mismo, 
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para comprobar la validez de contenido y lógica, de un cuestionario es necesario 

una evaluación del cuestionario depurado por parte de un grupo de expertos 

(profesionales de la salud con experiencia en el área y de investigación, quienes 

evaluaron el instrumento de manera independiente (57). Este procedimiento fue 

efectuado por cinco metodólogos afines al trabajo de investigación, donde se 

consideró como criterio un grado mayor al grado a obtener con la investigación para 

que cumpla el principio de validez del instrumento, esto por medio de juicio de 

expertos. (Anexo N°5) 

b) Confiabilidad: la confiabilidad o fiabilidad estadística es la índice 

consistencia interna de las interrogantes planteadas en el instrumento cuestionario 

para la variable independiente y dependiente que nos permite medir la precisión del 

instrumento aplicado en la investigación, el cual debe contener un valor mayor al 

85% de fiabilidad para aceptar el instrumento en la investigación, esta medida se 

calcula a partir de las puntuaciones de cada una de las interrogantes mediante el 

siguiente coeficiente. 

Calculo para el coeficiente de alfa de Cronbach 

∝= [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑆𝑖
2 : Es la varianza del ítem i. 

𝑆𝑡
2: Es la varianza de los valores totales observados. 

K: Es el número de preguntas o ítems. 
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El coeficiente puede variar de 0 a 1, es decir, que cuando más se acerca a 1, 

mayor será la consistencia interna de las interrogantes. Para aceptar el alfa deberá 

ser superior a 0,7, menor a este valor no cumplirá la consistencia interna, sin 

embargo, el coeficiente debe ser superior 0.85 para este supuesto se aprueba con el 

alfa estandarizado bajo el siguiente procedimiento.  

𝛂𝒆𝒔𝒕 =
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

Donde: 

K: Es el número de ítems. 

P: Es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems, (se 

tendrá [𝑘(𝑘 − 1)]/2 pares de correlaciones. 

Tabla 3.  

Análisis de casos de las interrogantes para el instrumento aplicado 

  Fuente: Base de datos Spss, datos tomados, Pallpata -2023.  

  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 114 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 114 100,0 



 

55 

Tabla 4.   

Análisis de fiabilidad para el instrumento aplicado 

Fuente: Base de datos Spss, datos tomados, Pallpata -2023.  

La medida obtenida sistemáticamente en el resultado fue mayor al 0.85 lo 

que nos indica la consistencia interna del instrumento el cual tiene el 87% de 

fiabilidad estadística por lo tanto se admite el instrumento según el criterio de rango 

de 0.81 a 1.00 corresponde a una magnitud muy alta. 

3.6.3   Estado nutricional:  

a) Método antropométrico: Este método determino el estado nutricional, 

según el indicador talla para la edad (T/E); Índice de Masa Corporal (IMC) y % de 

masa grasa. Para esta evaluación se utilizó los siguientes indicadores: Peso, Talla y 

Pliegues.  

b) Técnicas: Medición corporal de peso, talla y pliegues. 

c) Instrumento: 

• Balanza de pie eléctrica 

• Tallímetro 

• Caliper 

• Ficha de evaluación del Estado Nutricional. (Anexo N°4) 

d) Procedimiento para medición de Peso 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,875 23 
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• Se indicó al estudiante ponerse con el mínimo de ropa, sin zapatos, adornos 

personales y evacuar la vejiga; también se evitó la pesada después de una 

comida principal. 

• El estudiante se posicionó en el centro de la plataforma de la balanza, 

distribuyendo su peso por igual entre ambas piernas. Mantuvo una postura 

erguida, con los brazos colgando a los costados y sin estar en contacto con 

ningún objeto circundante. Permaneció inmóvil mientras se observaba y 

registraba la lectura mostrada en el indicador de la balanza.  

e) Para medición de la talla 

• La medición se llevó a cabo con una precisión de 0.5 cm. El estudiante se 

ubicó de pie, descalzo, completamente estirado, con los pies paralelos y los talones 

juntos (apoyados en el borde posterior) y las puntas ligeramente separadas 

(formando aproximadamente un ángulo de 60º). Las nalgas, hombros y cabeza 

estuvieron en contacto con un plano vertical. La cabeza se mantuvo en el plano de 

Frankfurt. 

• Los brazos se dejaron colgar naturalmente a lo largo del cuerpo, con las 

palmas de las manos mirando hacia los muslos. Luego, se pidió al estudiante que 

realizara una inspiración profunda para lograr la máxima extensión de la columna 

vertebral. 

• Finalmente, se pidió que bajará lentamente el tope móvil del tallímetro hasta 

contactar con la cabeza, ejerciendo una suave presión para minimizar el efecto del 

cabello, y haciendo contacto con el vértice de la cabeza. 

f) Para la medición de pliegues 
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• Pliegue bicipital 

− La medición se realizó con el estudiante que se mantuvo en pie, 

posteriormente se posicionó la palma de la mano del brazo no dominante hacia 

afuera. Se consideró el punto medio del brazo. 

− El brazo debe estar relajado y colgando libremente al lado del cuerpo. En el 

punto anatómico indicado (punto medio del brazo), se procedió inicialmente con 

los dedos pulgar e índice formando una pinza, separando el tejido subcutáneo del 

tejido muscular del brazo del sujeto, aproximadamente 1,0 cm a 2,0 cm por encima 

de la marca del punto medio del brazo. 

−  Seguidamente, las pinzas del caliper fueron aplicadas en posición 

perpendicular a la longitud del pliegue.  

− Finalmente, se mantuvo la presión por aproximadamente 3 segundos y 

realizar la lectura en milímetros. 

• Pliegue subescapular 

− Se palpó todo el borde de la escapula, indicando antes al estudiante flectar 

el brazo hacia la espalda, luego se realizó la marcación con un lápiz dérmico para 

la orientación en la toma del pliegue subcutáneo.  

− En este punto anatómico, se procedió inicialmente con el dedo pulgar e 

índice formando una pinza para separar el tejido subcutáneo del tejido muscular del 

sujeto, aproximadamente 1,0 cm a 2,0 cm por encima de la marca realizada en el 

ángulo inferior de la escápula.  

− En consecuencia, se colocó las pinzas del caliper en posición perpendicular 
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a la longitud del pliegue.  

− Finalmente, se mantuvo la presión por aproximadamente 3 segundos y 

realizar la lectura en milímetros.  

• Pliegue Suprailíaco 

− Se procedió a ubicar el punto anatómico y realizar la marcación de esta con 

un lápiz dérmico.  

− Posteriormente, en el punto anatómico indicado, se procedió inicialmente 

con el dedo pulgar e índice formando una pinza para separar el tejido subcutáneo 

del tejido muscular del área abdominal del sujeto, aproximadamente 1,0 cm a 2,0 

cm sobre la marca realizada en la cresta ilíaca.  

− Después, con ayuda de las pinzas de caliper se aplicó en posición 

perpendicular a la longitud del pliegue. 

− Finalmente, se mantuvo presión por aproximadamente 3 segundos y se 

realizará la lectura en milímetros.  

• Pliegue tricipital 

− Se procedió a indicar al estudiante estar con el brazo relajado y suelto al 

lado del cuerpo y de pie.  

− Luego, en este punto anatómico, se procedió inicialmente con el dedo pulgar 

e índice formando una pinza, separando el tejido subcutáneo del tejido muscular del 

brazo del sujeto, aproximadamente 1,0 cm a 2,0 cm por encima de la marca del 

punto medio del brazo.  
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− Después, se colocó las pinzas de caliper en posición perpendicular a la 

longitud del pliegue. 

− Finalmente, se mantuvo la presión por aproximadamente 3 segundos y se 

realizó la lectura en milímetros. 

3.7   PROCESAMIENTO DATOS 

3.7.1    Para Hábitos Alimentarios  

En función a las características de consumo, se evaluó 3 dimensiones, 

respecto al consumo de alimentos. En primer lugar, la dimensión de consumo de 

alimentos, presenta 3 ítems y tiene un puntaje de 3 a 7 “Inadecuado” y 8 a 12 

“Adecuado”; la segunda dimensión, frecuencia de consumo de alimentos presenta 

13 ítems y tiene un puntaje de 13 a 32 “Inadecuado” y 33 a 52 “Adecuado”; La 

tercera tiempos de comida presenta 3 ítems y tiene 3 a 7 “Inadecuado” 8 a12 

“Adecuado; la suma de todas las dimensiones determina un puntaje de 19-47 

“Inadecuado” y 49-76 Adecuado. (tabla N° 3) 

Se almaceno en la base datos estadístico SPSS versión 23. 

Tabla 5.  

Criterio para la calificación de hábitos alimentarios 

Dimensiones Numero de 

ítems 

Inadecuado Adecuado 

Lugar de consumo de 

alimentos 

3 3 – 7 puntos 8 – 12 puntos 

Frecuencia de consumo 

de alimentos 

13 13 - 32 puntos 33 – 52 

puntos 

 

Tiempos de comida 3 3 – 7 puntos 8 – 12 puntos 

Hábitos alimentarios 19 19 - 47 puntos 49- 76 puntos 
              Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 Para el estado Nutricional 

Los resultados obtenidos en la evaluación nutricional, se comparó con los 

indicadores de la talla para la edad (T/E), índice de masa corporal y porcentaje de 

grasa corporal para adolescentes que se muestran en la Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6, 

así mismo, se utilizó el software de evaluación nutricional y el programa Who 

Anthro plus v.1.0.4. 

Tabla 6.  

Clasificación de la Valoración Nutricional de adolescentes según talla para la 

edad. 

Indicadores del Estado Nutricional Clasificación  

 

 
T/E 

Talla alta >+2 DS; 

Normal +2 a -2 DS 

Talla baja <-2 a - 3 DS; 

Talla muy baja < -3 DS; 

Fuente: Ministerio de Salud. (2015). Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica 

de la persona Adolescente.(84) 

Tabla 7.  

Clasificación de la valoración nutricional de adolescentes según índice de masa 

corporal para la edad (IMC/Edad) 

Clasificación Puntos de corte 

 

 

IMC 

Obesidad >2 D.E. 

Sobrepeso 1 D.E. a 2 D.E 

Normal 1D.E. a -2D.E 

Delgadez <-2 D.E. a -3D.E. 

Delgadez severa < a -3 D.E 

Fuente: Ministerio de Salud. (2015). Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de 

la persona Adolescente.(84) 
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Tabla 8. 

 Criterios para la clasificación del estado nutricional según el porcentaje de grasa 

corporal en niños/niñas y adolescentes 

Sexo % de grasa corporal Clasificación 

 

 

Varones  

8 Muy bajo 

10,0 Bajo 

13-20 Normal 

20-24 Moderadamente elevado 

28-31 Alto 

 

 

Mujeres 

7-11 Muy bajo 

14 Bajo 

18-25.0 Normal 

29 Moderadamente elevado 

32-38 Alto 

Fuente: Pinheiro Fernandes A et.al. (2022). “Evaluación Nutricional ecuaciones, formulas, 

parámetros de referencia y criterios para la realización del diagnóstico en distintas situaciones”. 

Universidad de desarrollo.(72) 

3.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las consideraciones éticas que se pusieron en práctica tienen fines educativos que 

posibilitaron mantener el anonimato de los escolares que participaron, siempre respetando 

la participación de cada alumno. 

− Acta de aprobación otorgado por el vicerrectorado de investigación perteneciente a 

la Universidad Nacional del Altiplano (Programa Pilar) Anexo N°1 

− La presente investigación conto con la autorización del director del Colegio Nacional 

“Héctor Tejada” y la encargada del área administrativo de la institución. Anexo N°2 

− Se proporcionó el consentimiento informado a los padres de familia o tutores legales 

de los participantes. Anexo N°3 

3.9 TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Prueba de chi cuadrada: Es una de las pruebas no paramétricas más utilizadas, 
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esta prueba se puede usar para datos de cualquier nivel. Este tipo de pruebas se utilizan 

para ver que tan bien se ajusta un conjunto de datos observados a un conjunto de datos 

esperados.  

Se aplicó la prueba estadística Chi cuadrada de Pearson, el cual nos permitió 

determinar si existe relación entre las variables de estudio, cuya fórmula es: 

 

 

Dónde: 

 − 𝑋𝐶2 = Chi cuadrada calculada  

 − 𝑂𝑖𝑗 = Valor observado   

− 𝐸𝑖𝑗 = Valor esperado   

− r = Número de filas  

 − c = Número de columnas Nivel de significancia: 95% (0.95)  

 Margen de error de 5% (0.05) 

Interpretación:  

- X2c >X2t   Se acepta 𝐻1 y se rechaza 𝐻0  

- X2t >X2c   Se acepta 𝐻0 y se rechaza 𝐻1 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “HÉCTOR TEJADA” DEL 

DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO, 2023. 

Tabla 9.  

Lugar de consumo de alimentos de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Héctor Tejada” del distrito Pallpata-Espinar-Cusco, 2023. 

Lugar de consumo de alimentos N % 

Lugar donde desayunan     

Puesto ambulante 1 0,9 

Restaurante 2 1,8 

Colegio 7 6,1 

Casa 104 91.2 

Lugar donde almuerzan   

Restaurante 1 0,9 

Colegio 97 85,1 

Casa  16 14.0 

Lugar donde cenan     

Restaurante 7 6.1 

Casa 107 93.9 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta de estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

En la tabla 9, respecto al lugar donde desayunan, se observa que un 91.2% de los 

encuestados mencionan que su lugar habitual para el desayuno es su casa; así mismo, un 

6.1% de los participantes señala que desayuna en el colegio; mientras que un 1.8% 
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manifiesta hacerlo en restaurantes; por último, un reducido 0.9% indica que opta por un 

puesto ambulante. En síntesis, la tabla refleja una marcada preferencia por el desayuno en 

casa, lo cual nos permite entender las dinámicas alimenticias de los estudiantes en esa 

Institución Educativa específica. 

En contraste con el estudio de Robles S. (85) en Huancayo, los resultados presentan 

concordancia porque, el 76% de los estudiantes presentaron hábitos alimentarios correctos 

por que consumen sus alimentos en casa y el 24% presento hábitos alimentarios incorrectos 

por que consumen sus alimentos fuera de casa esto de acuerdo al indicador lugar de 

consumo de alimentos; situación que nos permite comprender que los estudiantes del 

Distrito de Pallpata mantienen hábitos alimentario adecuados. Por otro lado, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

enfatizado que las dietas alrededor del mundo varían considerablemente debido a factores 

como la disponibilidad de alimentos, los hábitos alimentarios y las tradiciones culturales. 

Así mismo, indica que mantener una alimentación saludable se ha vuelto cada vez más 

difícil debido a varios cambios sociales.(86) 

El resultado de que el 91.2% de los estudiantes elige tener su desayuno en el hogar 

es significativo y puede explicarse por varias razones. El ambiente familiar desempeña un 

papel crucial en donde la familia proporciona un entorno seguro, el cual es fundamental 

para los estudiantes que están en una fase de cambios en sus hábitos alimentarios. Así 

mismo, la supervisión y el apoyo de los padres o tutores pueden fomentar un mayor control 

sobre la calidad y la preparación de los alimentos, asegurándose de que las comidas sean 

nutritivas y equilibradas. 

Los resultados de la encuesta sobre el lugar donde los estudiantes almuerzan 

muestran que el 85.1% de los encuestados, eligen comer en el colegio como su lugar 
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habitual de almuerzo. Por otro lado, un 14% de los participantes, prefieren almorzar en 

casa. Finalmente, solo un 0.9% de los estudiantes mencionaron que prefieren almorzar en 

un restaurante. Estos datos proporcionan una visión clara de la preferencia del lugar donde 

almuerzan los estudiantes. 

Así mismo, La expresión "Lugar donde almuerzan los estudiantes" hace referencia 

al lugar específico o entorno donde los estudiantes optan por realizar su comida principal 

del día, es decir, el almuerzo. La elección del lugar para el almuerzo puede depender de 

diversos factores, tales como las preferencias individuales, la disponibilidad de opciones 

alimenticias, consideraciones económicas, la ubicación del centro educativo, las dinámicas 

sociales y culturales, tal como expresa Catalá (12). 

Estos datos ofrecen información valiosa acerca de las prácticas alimenticias en una 

Institución Educativa, lo que podrían influir en la planificación de programas de 

alimentación escolar o en la comprensión de las necesidades nutricionales de los 

estudiantes, síntesis que expresa Morales (10). 

Estos hallazgos respaldan los resultados que muestran que el 85.1% de los 

estudiantes almuerzan en el colegio. Esto subraya la accesibilidad que tienen los 

estudiantes al contar con una institución educativa que ofrece un comedor escolar, donde 

pueden obtener almuerzos a bajo costo. Además, tienen la oportunidad de estar 

acompañados por sus compañeros y profesores, quienes pueden actuar como guías durante 

este tiempo de comida, generando un ambiente de confianza. 

Sobre el lugar donde cenan, en los resultados se evidencia que el 93.9% de los 

participantes señalan que su lugar habitual para cenar es en su casa; en contraste, el 6.1% 

de los encuestados indica que prefiere cenar en restaurantes. Estos resultados ofrecen una 
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perspectiva sobre las preferencias de cena de los estudiantes y destacan la clara preferencia 

por la cena en el entorno doméstico.  

Esto se contrasta con la teoría de la elección del lugar para la cena por parte de los 

estudiantes puede estar influenciada por teorías relacionadas con la rutina diaria, tal como 

expresa Acosta (87), la influencia social, las prácticas alimenticias familiares, la 

accesibilidad a opciones de alimentos, entre otros. La definición teórica busca comprender 

las variables y factores subyacentes que guían la elección de los estudiantes al seleccionar 

un lugar específico para cenar, tal como expresa Catala (12). En síntesis, esta definición 

teórica fundamenta que el "lugar donde cenan los estudiantes" se basa en un análisis 

conceptual profundo que considera diversos elementos teóricos para comprender las 

preferencias y elecciones de los estudiantes en cuanto al lugar donde llevan a cabo su cena 

diaria. 

Al consolidar los datos, se destaca que la mayoría de los estudiantes (93.9%) 

prefieren cenar en casa. Esto puede atribuirse al hecho de que la mayoría de los estudiantes 

cuenta con la supervisión de sus padres. Por ende, se crea un ambiente familiar en el que 

los padres tienen la responsabilidad de elegir las mejores opciones de alimentación en el 

hogar, lo cual también ayuda a reducir los gastos en comparación con comer en 

restaurantes. 

Respecto al porcentaje minoritario (6.1%) que menciona cenar en un restaurante, 

esto podría estar influenciado por las preferencias de consumo de sus familias y los gastos 

adicionales que conlleva comer fuera de casa. Además, la poca higiene y el control de 

calidad en los restaurantes de la zona, debido a la falta de control sanitario por parte de las 

entidades competentes, también pueden ser factores determinantes. 
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Tabla 10. 

 Frecuencia de consumo de alimentos proteicos de los estudiantes de la Institución 

Educativa secundaria “Héctor Tejada” del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco ,2023. 

Frecuencia de consumo de 

alimentos proteicos 
N % 

Consumo de carne rojas     

Nunca 13 11,4 

1-2 veces al mes 12 10,5 

1-2 veces a la semana 13 11,4 

Interdiario 44 38,6 

Diario 32 28,1 

Consumo de huevo     

Nunca 12 1,8 

1-2 veces al mes 14 12,3 

1-2 veces a la semana 48 42,1 

Inter diario 39 34,2 

Diario 11 9,6 

Consumo de pescado     

Nunca 6 5,3 

1-2 veces al mes 58 50,9 

1-2 veces a la semana 32 28,1 

Interdiario 15 13,2 

Diario 3 2,6 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta de estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según los datos presentados en la Tabla 10 sobre la frecuencia del consumo de 

alimentos proteicos, se observa que: El 38.6% de los estudiantes menciona consumir carnes 

rojas de forma interdiaria; el 28.1% indican que consumen carne diariamente; el 11.4% 

manifiesta consumir carne de 1-2 veces a la semana. Otro 11.4% de los estudiantes revela 

que nunca consumen carne. Por último, el 10.5% de los estudiantes señala consumir carne 

de 1-2 veces al mes. Estos datos ofrecen una visión detallada sobre las preferencias y 

hábitos de consumo de carne entre los estudiantes encuestados. 
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Entender la "frecuencia de consumo de carne de los estudiantes" es esencial para 

comprender los patrones dietéticos y sus posibles implicaciones para la salud y el bienestar 

de los estudiantes, tal como lo establece Morales (10). Asimismo, según las Guías 

Alimentarias para la población argentina, el consumo de carnes rojas debería ser de tres 

veces a la semana (88). Por otro lado, “la carne no debe desaparecer de la dieta porque tiene 

aportes importantes de proteína y hierro. Debe consumirse dos veces a la semana como 

máximo “Según lo que indica  el Ministerio de salud (89). 

De nuestros resultados se puede observar que el 38,6 % de los estudiantes consume 

carne “interdiario”. Esto se debe a que la población de estudio tiene acceso continuo a la 

carne rojas, ya que se trata de una zona ganadera, y, además, esta actividad es una fuente 

de ingresos para algunas familias. Por ende, corroborando con lo que indica el Ministerio 

de Salud no se encuentra en la frecuencia recomendada. 

En relación con los resultados obtenidos sobre el consumo de huevos, se observa 

que el 42.1% de los estudiantes mencionan que consumen huevos de 1 a 2 veces por 

semana. Además, el 34.2% de los estudiantes indican que consumen huevo de forma 

interdiaria. Asimismo, el 12.3% de los estudiantes revela que consumen huevo de 1 a 2 

veces al mes. Por otro lado, el 9.6% de los estudiantes manifiestan que consumen huevo 

diariamente. Finalmente, el 1.8% de los estudiantes indica que nunca consumen huevo. 

La "frecuencia de consumo de huevo por parte de los estudiantes" se refiere a la 

medida y regularidad con la que los estudiantes incorporan huevos en su dieta. Esta medida 

evalúa con qué frecuencia los estudiantes eligen consumir huevos en diversas formas, ya 

sea diariamente, varias veces a la semana, ocasionalmente al mes o nunca, tal como expresa 

Abanto (21). Entender la "Frecuencia de consumo de huevo por parte de los estudiantes" 
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es crucial para comprender los patrones alimenticios y sus posibles implicaciones para la 

salud y el bienestar de los estudiantes, síntesis fundamentado por Castillo (14). 

En tal sentido el consumo de huevos de 1-2 veces a la semana o de forma interdiaria; 

estos datos ofrecen una visión detallada de las preferencias y hábitos de consumo de huevos 

entre los estudiantes; lo que sería insuficiente, porque lo recomendado nutricionalmente 

para un estudiante es por lo menos 1 huevo por día, considerando que este alimento es 

fuente rica en proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo y el 

rendimiento cognitivo de los estudiantes, tal como lo afirma la ONU(90). 

Los resultados relacionados con el consumo de pescado revelan que el 50.9% de 

los estudiantes mencionan consumir pescado de 1 a 2 veces al mes. Además, el 28.1% de 

los estudiantes indican que consumen pescado de 1 a 2 veces a la semana. Asimismo, el 

13.2% de los estudiantes revela que consumen pescado de forma interdiaria. 

Adicionalmente, el 5.3% de los estudiantes manifiesta que nunca consumen pescado. Por 

último, el 2.6% de los estudiantes indican que consumen pescado diariamente, esto 

corresponde solo a 3 estudiantes de la muestra. 

Entender la "frecuencia de Consumo de Pescado de los Estudiantes" es esencial 

para comprender los patrones alimenticios y sus posibles implicaciones para la salud y el 

bienestar de los estudiantes, síntesis que es fundamentado por Hernández (47).A su vez, El 

pescado es fundamental en la dieta, ya que es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, 

hierro y  ácidos grasos omega 3, que son un tipo de ácido graso poliinsaturada que ayudan 

a disminuir el colesterol y a mantener una presión arterial saludable según las Guías 

alimentarias para Chile (91).  

De nuestro resultado, se tiene que  el 50,9 % consume de 1 a 2 veces al mes el 

pescado en tal sentido sería  considerado insuficiente en la nutrición del estudiante; 
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considerando la recomendación de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), el 

consumo de 3-4 raciones de pescado a la semana (27). En síntesis, esto se debe a que la 

población de estudio se encuentra lejos del mar, lo que limita su acceso a este tipo de 

alimento. Además, el precio del pescado es alto cuando llega a esta zona por desconocerse 

rápidamente y generar perdidas a los comerciantes, lo que dificulta aún más su consumo 

regular. 

Tabla 11. 

 Frecuencia de consumo de frutas y verduras de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Héctor Tejada” del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, 2023 

Consumo de frutas y verduras N % 

Consumo de frutas     

1-2 veces al mes 2 1,8 

1-2 veces a la semana 11 9,6 

Interdiario 25 21,9 

Diario 76 66,7 

Consumo de Verduras     

1-2 veces al mes 2 1,8 

1-2 veces a la semana 12 10,5 

Interdiario 31 27,2 

Diario 69 60,5 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes dase de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según los resultados presentados en la Tabla 11, en cuanto al consumo de frutas, el 

66.7% de los estudiantes menciona que las consumen diariamente. Además, el 21.9% de 

los estudiantes indican que consumen frutas de forma interdiaria. Asimismo, el 9.6% de los 

estudiantes revela que consumen frutas de 1 a 2 veces a la semana. Adicionalmente, el 1.8% 

de los estudiantes manifiesta que consumen frutas de 1 a 2 veces al mes. 

Comprender la "frecuencia de consumo de frutas entre los estudiantes" es 

fundamental para analizar los patrones alimenticios y sus potenciales efectos en la salud y 
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el bienestar de estos, como señala Hernández (92), Por otro lado, la Organización Mundial 

de la Salud recomienda el consumo diario de frutas y verduras. En sus informes, sugieren 

ingerir al menos 400 g, o cinco porciones, de frutas y verduras al día, ya que reduce el 

riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria 

suficiente de fibra dietética.(93)  

En tal sentido los resultados sobre el consumo de frutas en forma diaria nos 

muestran una visión detallada de las preferencias y hábitos de consumo de estos alimentos 

por los estudiantes; situación favorable porque está recomendado que el consumo de estos 

alimentos ricos en minerales y vitaminas tienen como propósito apoyar y mantener una 

buena salud física y psicológica, así como lo afirma Alzahrani et al (30).  

Los resultados muestran que el 66,7% de los estudiantes consumen frutas 

diariamente. Esto se debe a que la institución educativa promueve el consumo de frutas a 

diario, con el fin de fortalecer los hábitos alimentarios saludables. Además, al encontrarse 

los padres en una zona comercial, pueden obtener rápidamente estos alimentos a bajo costo. 

De esta manera, los estudiantes pueden incluir vitaminas y minerales en su alimentación 

diaria que coadyuba en su crecimiento. 

Según los resultados obtenidos sobre el consumo de verduras, se observa que el 

60.5% de los estudiantes mencionan que las consumen diariamente. Además, el 27.2% de 

los estudiantes indica que consumen verduras de forma interdiaria. Asimismo, el 10.5% de 

los estudiantes revela que consumen verduras de 1 a 2 veces a la semana. Por último, el 

1.8% de los estudiantes manifiesta que consumen verduras de 1 a 2 veces al mes. 

La "frecuencia de consumo de verduras de los estudiantes" se refiere a la 

regularidad y la cantidad de veces que los estudiantes incorporan verduras en su dieta 

diaria, tal como lo establece Abanto (21), Así mismo. Esta medida evalúa la frecuencia con 
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la que los estudiantes optan por consumir verduras y brinda información sobre la constancia 

de esta elección en su patrón alimentario que es afirmado por Martinez (49). Por otro lado, 

las verduras son una parte fundamental de la dieta, ya que contienen una gran variedad de 

vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes, entre otros compuestos, que ofrecen numerosos 

beneficios para la salud según las Guías de alimentación para Chile (91). 

En tal sentido, el consumo de verduras de forma diaria por los estudiantes nos 

demuestra que es compatible con la recomendación dada por la Organización Mundial de 

la Salud (2). Esto se debe a que la zona es comercial y cuenta con acceso a carreteras que 

permiten que lleguen estos productos fácilmente, a pesar de que no se produzcan en la zona. 

De esta manera, el acceso a frutas, verduras y otros alimentos es constante, lo que facilita 

su consumo regular por parte de la población. 

Tabla 12.  

Frecuencia de consumo de tubérculos de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Héctor Tejada” de Pallpata-Espinar-Cusco,2023. 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según los datos presentados en la Tabla 12, se observa que el 40.4% de los 

estudiantes consumen tubérculos a diario. Además, el 36.8% menciona que su consumo es 

interdiario, mientras que el 14% indica que los consume de 1 a 2 veces a la semana. Por 

otro lado, el 6.1% de los estudiantes manifiestan que consumen tubérculos de 1 a 2 veces 

Consumo de tubérculos N % 

Nunca 

1-2 veces al mes 

3 

7 

2,6 

6,1 

1-2 veces a la semana 

Interdiario 

16 

42 

14,0 

36,8 

Diario 46 40,4 

TOTAL 114 100,0 
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al mes. En contraste, el 2.6% afirma que nunca los consume, siendo esta respuesta 

proporcionada por 3 estudiantes encuestados. 

La "Frecuencia de consumo de tubérculos de los estudiantes" se refiere a la 

regularidad con la que los estudiantes incorporan tubérculos, como papas, camotes, y otros, 

en su dieta según Duran, et al (94), lo que es corroborado por Paillacho (23).  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes consumen tubérculos 

a diario o de manera interdiaria. Este hallazgo proporciona una comprensión detallada de 

las preferencias y hábitos de consumo de tubérculos entre los estudiantes. Esto se debe a 

que en el Distrito de Palllpata se tiene acceso constante a los tubérculos, ya que las familias 

pueden sembrar y cosechar este alimento. Además, se suman las costumbres locales de 

consumir en abundancia tubérculos como la papa, chuño y moraya. Estos resultados son 

consistentes con la recomendación de la National Kidney Foundation (32), que sugiere el 

consumo diario de tubérculos debido a sus propiedades nutritivas, como su alto contenido 

en fibra que puede favorecer la sensación de saciedad y mejorar el tránsito intestinal. 

Además, los tubérculos son una importante fuente de nutrientes, incluyendo antioxidantes, 

vitamina C, vitamina A, varias vitaminas del complejo B, vitamina K, vitamina E, calcio, 

hierro, potasio y manganeso. 
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Tabla 13.  

Frecuencia de consumo de cereales de los estudiantes de la Institución Educativa Héctor 

Tejada del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco,2023. 

Frecuencia de consumo de cereales N % 

Consumo de Quinua     

Nunca 10 8,8 

1-2 veces al mes 33 28,9 

1-2 veces a la semana 41 36,0 

Interdiario 20 17,5 

Diario 10 8,8 

Consumo de Cañihua     

Nunca 6 5,3 

1-2 veces al mes 32 28,1 

1-2 veces a la semana 38 33,3 

Interdiario 27 23,7 

Diario 11 9,6 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

En la tabla 13 se muestra que el 36,0% de los estudiantes consumen quinua de 1 a 

2 veces por semana. Además, el 28,9% de los estudiantes indican que su consumo de quinua 

se limita a 1 a 2 veces al mes. Asimismo, el 17,5% de los estudiantes revela que consumen 

quinua cada dos días. Por otro lado, el 8,8% de los estudiantes afirma incorporar quinua en 

su dieta a diario. Finalmente, otro 8,8% de los estudiantes indica que nunca consumen 

quinua. Estos datos ofrecen una visión detallada de los hábitos de consumo de quinua entre 

los estudiantes encuestados. 

Este análisis puede discutirse desde diversas perspectivas, y es valioso considerar 

las opiniones de autores en el campo de la nutrición, la educación alimentaria y la 
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psicología del comportamiento alimentario. Según Flores et al (95) destacan los beneficios 

nutricionales de la quinua, rica en proteínas y nutrientes esenciales, que no solo nutre al 

estudiante sino mejora su rendimiento, afirmación que también es corroborado por 

Soria(33), porque sostiene que la quinua es un alimento excepcional debido a su valor 

nutricional sobresaliente.  

Los resultados muestran, que la mayoría de estudiantes están consumiendo Quinua 

entre 1 a 2 veces por semana e incluso otros en forma interdiaria; Este resultado es debido 

a que la institución educativa secundaria cuenta con una planificación semanal de 

almuerzos que incluyen quinua. Además, el Municipio Distrital de Pallpata apoya con la 

obtención de este producto, el cual tiene un alto valor económico en el mercado, lo que 

dificulta el acceso a muchas familias. Por ende, los estudiantes están consumiendo este 

cereal que es accesible, ligero, sabroso, de fácil digestión y sabor agradable tal como lo 

recomienda el Ministerio de Salud (34). 

Los resultados sobre la frecuencia de consumo de cañihua revela que el 33,3% de 

los estudiantes la consumen de 1 a 2 veces por semana. Además, el 28,1% de los estudiantes 

indican que su consumo de cañihua se limita a 1 a 2 veces al mes. Asimismo, el 23,7% de 

los estudiantes revela que consumen cañihua cada dos días. Por otro lado, el 9,6% de los 

estudiantes afirma incorporar cañihua en su dieta a diario. Finalmente, un 5,3% de los 

estudiantes indican que nunca consumen cañihua. Estos datos ofrecen una visión detallada 

de los patrones de consumo de cañihua entre los estudiantes encuestados.  

Esto corroborado por corroborado por Castillo (14), quien  asocia la frecuencia de 

consumo de Cañihua en estudiantes con su disponibilidad, preferencias alimenticias o 

conciencia de sus beneficios nutricionales, y que también es valorado por Paillacho 

(23);Por otro lado, la cañihua es considerado un  cereal de alta calidad y que contiene un 
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equilibrio adecuado de aminoácidos esenciales, especialmente la lisina, que desempeña un 

papel crucial en el desarrollo cerebral y el crecimiento según Rosales (35). 

Los resultados muestran, que el consumo de la cañihua es un poco más de la tercera 

parte de los estudiantes encuestados, con una frecuencia de 1 a 2 veces a la semana es una 

proporción significativa. Esto tiene relación con el hecho de que los estudiantes no tienen 

acceso constante a este alimento, ya que la producción de cañihua en la zona es limitada, 

lo que eleva su costo. Además, hay una escasa información nutricional proporcionada sobre 

este alimento. Sin embargo,  se encuentra en la frecuencia recomendada por el ministerio 

de Salud (34). 

Tabla 14.  

Frecuencia de consumo de productos lácteos de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Héctor Tejada” de Pallpata-Espinar-Cusco,2023 

Consumo de productos lácteos N % 

Consumo de leche     

Nunca 3 2,6 

1-2 veces al mes 21 18,4 

1-2 veces a la semana 39 34,2 

Interdiario 39 34,2 

Diario 12 10,5 

Consumo de Yogurt     

Nunca 4 3,5 

1-2 veces al mes 31 27,2 

1-2 veces a la semana 43 37,7 

Interdiario 26 22,8 

Diario 10 8,8 

Consumo de Queso     

Nunca 1 0,9 

1-2 veces al mes 20 17,5 

1-2 veces a la semana 41 36,0 

Interdiario 36 31,6 

Diario 16 14,0 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 
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Según la tabla 14, se destaca que el 34,2 % de los estudiantes menciona que 

consumen leche de 1 a 2 veces a la semana; asimismo, el 34,2 % de los estudiantes indica 

que su consumo de leche se limita a cada dos días; además, el 18,4 % de los estudiantes 

revelan que consumen leche de 1 a 2 veces al mes; por otro lado, el 10,5 % de los 

estudiantes afirma que incorporan leche en su dieta a diario; por último, 2,6 % de los 

estudiantes indican que nunca consumen leche. Estos datos ofrecen una visión detallada de 

los hábitos de consumo de leche entre los estudiantes encuestados. 

Los resultados evidencian que mayoría de los estudiantes manifestaron que 

consumen la leche entre 1 a 2 veces a la semana y otro grupo en forma interdiaria; esta 

frecuencia refleja un patrón de consumo moderado. La Organización de Naciones Unidas 

para la alimentación y la Agricultura(36), sugieren que una frecuencia moderada de 

consumo puede ser parte de una dieta equilibrada, porque “La leche proporciona nutrientes 

esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y 

grasas”, también sostenido por Díaz (96); sin embargo, los estudiantes no estarían 

consumiendo este lácteo como se recomienda en la pirámide nutricional, es decir el 

consumo de 2-4 raciones al día (27).    

Los datos presentados sobre el consumo del Yogurt, en los resultados se aprecia que 

el 37,7 % de los estudiantes menciona que consumen yogurt de 1 a 2 veces a la semana; de 

manera similar, el 27,2 % de los estudiantes indica que su consumo de yogurt se limita a 

1-2 veces al mes; además, el 22,8 % de los estudiantes revela que consumen yogurt cada 

dos días; por otro lado, el 8,8 % de los estudiantes afirma que incorporan yogurt en su dieta 

a diario; por último, un 3,5 % de los estudiantes indica que nunca consumen yogurt. Estos 

resultados ofrecen una perspectiva detallada de las preferencias y patrones de consumo de 

yogurt entre los estudiantes encuestados. 
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Los resultados demuestran que un consumo de 1 a 2 veces a la semana refleja una 

preferencia por incluir este producto de manera regular en su dieta. Más aun, considerando 

que el yogur es conocido por su contenido de proteínas valiosas para el cuerpo humano y 

fuente rica en vitaminas del grupo B y A, así como en minerales como calcio, fósforo, 

magnesio y zinc, demostrado por muchos científicos (37); los que definitivamente con la 

frecuencia que se consume contribuye en la salud de los estudiantes. 

En los resultados del consumo del queso, se destaca que el 36 % de los estudiantes 

menciona que consumen queso de 1 a 2 veces a la semana; del mismo modo, el 31,6 % de 

los estudiantes indica que su consumo de queso se limita a días alternos; además, el 17,5 

% de los estudiantes revela que consumen queso de 1 a 2 veces al mes; por otro lado, el 14 

% de los estudiantes afirma que incorporan queso en su dieta a diario; finalmente, un 0,9 

% de los estudiantes indica que nunca consumen queso, que corresponde a un solo 

estudiante encuestado. 

Autores como Toro (97), sugieren que el queso, al ser una fuente rica en calcio y 

proteínas, puede contribuir positivamente a la salud ósea y muscular, síntesis que también 

es corroborado por Acosta (87); sin embargo, el consumo con poca frecuencia por algunos 

estudiantes no se aprovecharía los nutrientes que tienen los quesos, como lo afirma 

Fontecha(38), los diferentes tipos de queso contienen una concentración de componentes 

de la leche y varían en composición según el proceso. 

Los resultados presentados muestran que el mayor porcentaje de estudiantes que 

consumen queso de 1 a 2 veces a la semana y en forma diaria, indica una preferencia 

destacada por este producto, que en nuestro medio se tiene al alcance para su consumo. 

Esto debido a que el 50% de la población tiene vacunos. Por ende, tienen la materia prima 

la leche para la elaboración de queso. 
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Tabla 15.  

Consumo de agua de los estudiantes de la Institución Educativa “Héctor Tejada” del 

distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, 2023 

Fuente: Encuesta de estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según los datos presentados en la Tabla 15, Se destaca que el 32.5% de los 

participantes manifiesta consumir dos vasos; además, el 28.9% de los estudiantes indican 

que su consumo se sitúa en cuatro vasos; asimismo, un 22.8% de los encuestados 

evidencian consumir seis vasos; por último, el 15.8% de los estudiantes señalan consumir 

ocho vasos. Estos resultados ofrecen un panorama detallado de las preferencias de consumo 

de agua entre los estudiantes, reflejando diversas cantidades dentro de la muestra. 

Esto implica considerar la variabilidad en las preferencias individuales y los 

comportamientos relacionados con el consumo de agua, tal como lo expresa Pampillo (3). 

Puede incluir aspectos como la frecuencia diaria, las cantidades específicas consumidas en 

cada ocasión, y la consistencia en los hábitos de hidratación, fundamentado por Acosta 

(87). Además, la definición conceptual podría explorar factores que influyen en el consumo 

de agua, como la conciencia sobre la importancia de la hidratación, la disponibilidad de 

agua potable y las preferencias personales. Conocer la "cantidad de consumo de agua de 

los estudiantes" no solo se limita a una medición cuantitativa, sino que también implica 

considerar la relación entre los hábitos de hidratación y la salud general de los estudiantes, 

Consumo de agua N % 

Dos vasos 37 32,5 

Cuatro vasos 33 28,9 

Seis vasos 26 22,8 

Ocho Vasos 18 15,8 

TOTAL 114 100,0 
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tal como expresa Arana (98). Asi mismo, Santiago-Lagunes et al (39), señala que,  durante 

el horario escolar, es importante que los estudiantes  tengan acceso a agua potable, 

ofreciéndoles una alternativa saludable frente a las bebidas azucaradas, con la finalidad de 

contribuir en el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y adolescentes. 

En tal sentido los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes vienen 

consumiendo menor cantidad de agua esto debido a que los estudiantes tienen tendencia a 

no cuidar su salud y buscan productos azucarados como las gaseosas o refrescos 

procesados. A su vez, se suma criterio social de pasar tiempo mayor con sus compañeros.  

Tabla 16. 

 Consumo de alimentos procesados de los estudiantes de la Institución Educativa “Héctor 

Tejada” del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, 2023. 

Fuente: Encuesta de estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según la información presentada en la Tabla 16, el 76.3% de los participantes 

informan que consumen ocasionalmente alimentos procesados; asimismo, el 12.3% de los 

estudiantes indican que rara vez lo consumen; además, el 7.9% de los encuestados 

manifiestan consumir con frecuencia; por otro lado, el 2.6% de los estudiantes afirman que 

Consumo de alimentos procesados N % 

Nunca 3 2,6 

Casi Nunca 14 12,3 

A veces 

 

87 

 

76,3 

 

Casi siempre 9 7,9 

Siempre 1 0,9 

TOTAL 114 100,0 



 

81 

nunca consumen alimentos procesados, y; finalmente, el 0.9% de los estudiantes evidencia 

que siempre consumen alimentos procesados. Estos resultados proporcionan una visión 

detallada de las tendencias de consumo de alimentos procesados entre los estudiantes 

encuestados. 

El "consumo de alimentos procesados de los estudiantes" se refiere a la medida y 

la frecuencia con la que los estudiantes ingieren alimentos que han sido sometidos a 

procesos industriales o modificaciones antes de llegar al consumidor final, síntesis 

fundamentada por Álvarez (46). Esta medida abarca la diversidad de opciones alimenticias 

que han sido alteradas en términos de su contenido original mediante métodos como la 

adición de conservantes, colorantes, saborizantes o la aplicación de procesos de cocinado 

industrial, expresado por Hernández (47). Entender el "consumo de alimentos procesados 

de los estudiantes" no solo implica cuantificar la frecuencia de consumo, sino también 

evaluar la conciencia y las elecciones informadas que los estudiantes hacen en relación con 

los alimentos procesados. No obstante, Los alimentos procesados son altamente calóricos, 

pero con bajo valor nutricional como lo afirma Ontaneda (48). 

Los resultados revelan que la mayoría (76.3%) de los estudiantes vienen 

consumiendo alimentos procesados “a veces”. Esto se debe a que el colegio se encuentra 

ubicado cerca de tiendas que venden estos productos. Además, Muchos estudiantes 

adquieren alimentos procesados debido a la facilidad de acceso, y esto se debe a varias 

razones por ejemplo la mayoria de  adolescentes no conocen el valor nutricional de los 

alimentos, provienen de entornos familiares que no promueven buenos hábitos 

alimenticios, Tienen acceso a dinero que utilizan para comprar alimentos poco saludables, 

son influenciados por la publicidad y las recomendaciones de otros y por ultimo las redes 

sociales fomentan hábitos alimentarios poco saludables. Así mismo, es necesario conocer 

que el periodo de transición del nivel secundario a la universidad desempeña un papel 
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importante en la formación de hábitos alimentarios. Durante esta etapa, los hábitos suelen 

ser poco saludables y se combinan con un consumo alimentario y nutricional deficiente. 

Tabla 17.  

Frecuencia de tiempos de comida en los estudiantes de la Institución Educativa “Héctor 

Tejada” del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco,2023. 

Frecuencia de tiempos de comida N % 

Frecuencia de desayuno     

Nunca 0 0,0 

1-2 veces a la semana 7 6,1 

3 a 4 veces a la semana 11 9,7 

5-6 veces a la semana 10 8,8 

Diario 86 75,4 

Frecuencia del almuerzo     

Nunca 0 0,0 

1-2 veces a la semana 3 2,6 

3 a 4 veces a la semana 5 4,4 

5-6 veces a la semana 19 16,7 

Diario 87 76,3 

Frecuencia de cena     

Nunca 2 1,8 

1-2 veces a la semana 2 1,8 

3 a 4 veces a la semana 12 10,5 

5-6 veces a la semana 10 8,8 

Diario 88 77,2 

TOTAL 114 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes dase de datos SPSS, versión 23-2023. 
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Según la información proporcionada en la tabla 17, se destaca que el 74,6 % de los 

estudiantes mencionan que desayuna diariamente; mientras el 9,7 % de los estudiantes 

indican que su frecuencia de desayuno es de 3 a 4 veces a la semana; además, el 8,8 % de 

los estudiantes revelan que desayuna entre 1 a 2 veces a la semana; por otro lado, el 6,1 % 

de los estudiantes afirman que desayuna de 1 a 2 veces a la semana. 

Este alto porcentaje refleja una práctica saludable, respaldada por numerosos 

estudios que destacan los beneficios del desayuno diario. Autores como Rampersaud y 

Wesnes, han señalado la correlación positiva entre el desayuno y el rendimiento cognitivo, 

la atención y el rendimiento académico, que también es fundamentado por Cárdenas (99) 

Los resultados obtenidos indican que el 74.6% de los estudiantes desayunan 

diariamente. Esto se debe a que la mayoría de ellos vive con sus padres, quienes pueden 

asegurar la preparación del desayuno, una comida importante según la teoría previamente 

mencionada. Además, el desayuno puede representar hasta un 35% de las tres comidas 

principales del día. 

Respecto a la frecuencia de tiempos de almuerzo, destaca que el 76,3% de los 

estudiantes menciona que almuerza diariamente; asimismo, el 16,7 % de los estudiantes 

indican que su frecuencia de almuerzo es de 5 a 6 veces por semana; mientras que, el 4,4 

% de los estudiantes revela que almuerza de 3 a 4 veces a la semana; por otro, el 2,6 % de 

los estudiantes afirma que almuerza de 1 a 2 veces a la semana. 

Un alto porcentaje de estudiantes, que almuerza diariamente, constituye un hábito 

regular para contribuir a mantener niveles adecuados de energía y nutrientes esenciales 

para el rendimiento académico y el desarrollo físico, tal como lo sostiene Duran (94), que 

también es corroborado por Hernández (47). 
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Estos hallazgos corroboran los resultados obtenidos, que muestran que el 76.3% de 

los estudiantes almuerzan diariamente. Este hábito contribuye a la obtención de kilocalorías 

necesarias para el rendimiento académico y la realización de actividad física. 

De acuerdo a los resultados, se observa que el 77,2 % de los estudiantes mencionan 

que cenan diariamente, el 8,8% de los estudiantes indican que cenan 5 a 6 veces a la 

semana; mientras que el 10,5% ha manifestado que cena 3 a 4 veces a la semana; a 

diferencia solo el 1,8% cena 1 a 2 veces a la semana y otro 1,8% han referido que nunca 

cenan. 

La cena es una de las comidas principales del día y tiene un impacto significativo 

en la nutrición y el bienestar general de los estudiantes, síntesis expresada por Catala (12). 

Evaluar la frecuencia con que los estudiantes cenan proporciona información sobre sus 

hábitos alimenticios, lo cual es esencial para comprender su dieta y promover estilos de 

vida saludables, que es expresado por Duran  (94).  

Los resultados obtenidos muestran que el 77.2% de los estudiantes cena a diario, lo 

cual es significativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una minoría no cena, 

probablemente porque no viven con sus padres y carecen de un responsable que se encargue 

de esta comida. Aunque el cuerpo requiere menos energía (calorías) durante la noche, la 

cena debe cubrir entre el 20% y el 25% de las necesidades nutricionales diarias, como 

señala Alvarado (100). Es crucial que todos los estudiantes tengan acceso a esta comida, 

ya que es fundamental para su desarrollo fisiológico.  
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Tabla 18.  

Clasificación de los Hábitos alimentarios de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco 

  N° % 

Inadecuado 12 10,5 

Adecuado 102 89,5 

Total 114 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes dase de datos SPSS, versión 23-2023 

Conforme se aprecia en la tabla 18, de un total de 114 estudiantes evaluados en 

diferentes aspectos de los hábitos alimentarios que anteceden en tablas anteriores, el 89,5% 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” tiene adecuados 

hábitos alimentarios. Mientras que el 10,5% hábitos alimentarios inadecuados.  

León et al (20), en su estudio titulado "Estado nutricional y hábitos alimentarios en 

escolares de una Institución Educativa", encontraron resultados similares. La mayoría 

(86,7%) de los escolares de primer grado de secundaria, tenían hábitos alimentarios 

adecuados según sus hallazgos. Abando et al(21), en su estudio al relacionar entre los 

hábitos alimentos y estado nutricional de los estudiantes, encontró que el 62,5% tenían 

hábitos alimentarios saludables. Los resultados del estudio presentan diferencia con la 

investigación realizada por Champi (2018) en Cusco, porque el 45,8% de los estudiantes 

presenta un hábito alimentario regular.  

La diferencia encontrada entre los resultados obtenidos en nuestro estudio realizado 

en Pallpata-Espinar y el estudio llevado a cabo en el distrito de Calca en Cusco se atribuye 

a las características únicas de cada área estudiada, como las actividades comerciales, las 

distintas altitudes y las costumbres locales. Sin embargo, el estudio muestra resultados 

favorables después de la cuantificación de datos proporcionados en tablas anteriores. No 
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obstante, el resultado indica que aún no existe una influencia directa del consumo de 

alimentos procesados, compañeros o amigos. Por ende, la participación de los padres 

durante el proceso de alimentación, conjuntamente con la institución educativa, trae 

consigo estos resultados favorables. 

4.2 ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA “HÉCTOR TEJADA” DEL DISTRITO DE 

PALLPATA-ESPINAR-CUSCO, 2023. 

Tabla 19.  

Indicador Talla para la edad (T/E) de los estudiantes de la Institución Educativa “Héctor 

Tejada”,distrito de Pallpata-Espinar-Cusco,2023. 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según los datos proporcionados en la tabla 19, se evidencia que el 89,5 % de los 

estudiantes, en relación con su edad presentan una talla considerada como normal; mientras 

el 7,9 % de los estudiantes muestra una estatura baja; en contraste, solo el 2,6 % de los 

estudiantes presenta una estatura considerada alta. 

En la investigación Alvarez L, (2023), se evaluaron adolescentes de 12 a 17 con el 

Rho Spearman. Los resultados que se obtuvieron a partir de esta investigación de acuerdo 

Talla/Edad fueron que, el 96.7% se encontró con talla normal y un el 3.3% presentó talla 

Indicador talla para la edad N % 

Talla baja severa 0 0,0 

Talla baja 

Talla Normal 

9 

102 

7,9 

89,5 

Talla Alta 3 2,6 

TOTAL 114 100,0 
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baja(17). No obstante, Ropero, (2016), menciona que el crecimiento saludable está 

vinculado no solo al bienestar físico sino también al rendimiento académico y al desarrollo 

cognitivo(27). 

Nuestros hallazgos indican que la mayor parte de los estudiantes presentan 

crecimiento y desarrollo humano dentro del rango de ± 2 desviaciones estándar respecto al 

promedio de estatura. Se comparan los resultados obtenidos en nuestro estudio con los 

hallazgos de investigaciones previas y se observa que ambos presentan porcentajes altos 

de talla normal. Esta coincidencia sugiere una consistencia en los patrones de crecimiento 

dentro de la población estudiada, reafirmando la validez de nuestras mediciones y el 

alineamiento con los datos preexistentes. Esta concordancia también puede indicar que las 

condiciones ambientales, nutricionales y genéticas en la población no han variado 

significativamente, manteniendo un estado general de desarrollo adecuado en la T/E. 

Tabla 20.  

Índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes de la Institución Educativa Héctor 

Tejada, distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, 2023. 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023. 

Según la información proporcionada en la tabla 20, se observa que el 85,1% de los 

estudiantes presentan un estado nutricional normal, tomando como referencia su IMC; en 

Índice de Masa Corporal N % 

Delgadez severa 0 0.0 

Delgadez 0 0,0 

Normal 

Sobrepeso 

97 

14 

85,1 

12,3 

Obesidad 3 2,6 

TOTAL 114 100,0 
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cambio el 12,3% de los estudiantes presentan sobrepeso; en contraste, solo el 2,6% de los 

estudiantes presentan obesidad que corresponde a 3 estudiantes encuestados. 

El hecho de encontrar a la mayoría (85,1%) de los estudiantes con un estado 

nutricional normal, es un hallazgo positivo, establecido por el MINSA (60). Este porcentaje 

sugiere que la mayoría de los estudiantes se encuentra dentro de los rangos considerados 

saludables según la valoración del IMC, tal como lo sostiene Ropero (27).  

Autores como WHO (World Health Organization) y CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) respaldan la utilización del IMC como una herramienta eficaz para 

evaluar el estado nutricional y el riesgo de enfermedades relacionadas con el peso. Además, 

determina la condición nutricional de un individuo o colectividad, que se encuentra 

influenciada por la ingesta de alimentos y aprovechamiento de sus nutrientes(58).  

Al contrastar nuestros resultados con otros estudios, encontramos similitudes con 

la investigación de Altamirano (2022), quien estudió el estado nutricional de escolares de 

6 a 12 años en Huaraz y encontró que el 64,3% presentaba un estado nutricional normal. 

De manera similar, el estudio de León et al. (2021) realizado en la institución educativa 

Los Olivos de Lima reportó que el 58,9% de los estudiantes tenían un estado nutricional 

normal. También coincidimos con el estudio de Champi en Calca, donde el 71% de los 

estudiantes mostraron un estado nutricional normal.  Contrariamente, nuestros resultados 

difieren del estudio de Abanto (2019), realizado en el Colegio Miguel Grau Lima, donde 

solo el 31,5% de los estudiantes presentaban un estado nutricional normal. 
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Tabla 21. 

 Porcentaje de masa grasa según el sexo de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada”, distrito de Pallpata-Espinar-Cusco. 

Sexo 

Porcentaje de masa grasa Total 

Muy 

bajo Bajo Normal 

Moderadament

e elevado Alto 
 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 0 0,0 4 6,9 39 67,2 11 19,0 4 6,9 58 100,0 

Femenino 0 0,0 0 0,0 33 58,9 22 39,3 1 1,8 56 100,0 

Total 0 0,0 4 3,5 72 63,2 33 28,9 5 4,4 114 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023 

Según la tabla 21, los estudiantes de sexo masculino, el 67,2% tiene un porcentaje 

de masa grasa normal; el 19,0% porcentaje de masa grasa moderadamente elevado; el 6,9% 

porcentaje de masa grasa alto; y el otro 6,9% porcentaje de masa grasa bajo.  

Por otro lado, en lo correspondiente a los estudiantes de sexo femenino, el 59,9% 

tiene porcentaje de masa grasa normal, el 39,3% porcentaje de masa grasa moderadamente 

elevado; y el 1,8% porcentaje de masa grasa alto. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes, presenta masa grasa 

moderadamente elevado y predomina en estudiantes mujeres, mientras los estudiantes 

varones presentan mayor porcentaje alto de masa grasa frente a la mujer. Resultados que 

discrepa con los valores reportados por Briceño et al (15), al analizar el porcentaje de masa 

grasa en escolares de 11 a 15 años, encontró mayor proporción de varones con porcentajes 

de masa grasa altos y muy altos en comparación con las mujeres. Así mismo, en su estudio 

Tunqui (101), al analizar el porcentaje de masa grasa las mujeres presentan 27,78% de leve 

alto de masa grasa y los varones 21,43% de leve alto de porcentaje de masa grasa; pero en 

general hay más mujeres con masa grasa que los varones. 
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Las diferencias observadas podrían deberse a las circunstancias bajo las cuales se 

realizó la investigación, además del contexto social, ya que sin duda cada lugar tiene ciertas 

características que la distinguen entre sí como costumbres, exigencia de los padres etc. Sin 

embargo, Se ha planteado que los pliegues cutáneos no proporcionan una medida precisa 

de la adiposidad corporal porque la utilización de los pliegues como una medición indirecta 

de la grasa corporal pudiera estar afectada por las diferencias en el patrón de la adiposidad 

corporal (101). 

4.3 RELACION ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y 

ESTADONUTRICIONAL SEGÚN IMC, T/E Y PORCENTAJE DE MASA 

GRASA. 

Tabla 22.  

Relación entre hábitos alimentarios y talla para la edad en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada” distrito de Pallpata-Espinar-Cusco. 

Hábitos 

alimentarios 
 

Talla para la edad (T/E) 

Total 

Talla baja 

severa Talla baja 

Talla 

normal Talla alta 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Inadecuado 0 0,0 6 5,3 6 5,3 0 0,0 12 10,5 

Adecuado 0 0,0 3 2,6 96 84,2 3 2,6 102 89,5 

Total 0 0,0 9 7,9 102 89,5 3 2,6 114 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023 

De acuerdo a la tabla 22, se aprecia que el 89,5% de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada” tienen hábitos alimentarios adecuados, de los cuales 

el 84,2% presentan talla normal para la edad, seguido por el 2,6% que presenta talla alta. 

Le continúa el 10,5% estudiantes tienen hábitos alimentarios inadecuados, de los cuales el 
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5,3% tienen talla baja para la edad. Asimismo, el otro 5,3% con hábitos alimentarios 

inadecuados tienen talla normal para la edad.  

Los resultados obtenidos sobre la relación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional, según T/E, demuestran que los estudiantes con hábitos alimentarios adecuados 

en su mayoría presentan una talla normal. Inclusive, encontramos a estudiantes con talla 

alta, y la talla baja, pero en menor proporción. Por otro lado, los estudiantes con hábitos 

alimentarios inadecuados tienden a presentar talla baja y talla normal en porcentajes 

similares. No se observó a ningún estudiante con talla alta. 

La talla como la medición antropométrica con la cual podemos valorar el 

crecimiento del paciente y del tejido esquelético; se traduce la longitud de la cabeza, 

columna vertebral, pelvis y piernas(64). Uno de los elementos más importantes para 

evaluar el crecimiento de un niño/a a lo largo de su infancia y adolescencia es la medición 

de su altura durante toda esta etapa. Tal como lo sostiene Chiarpenello (102). 

El retraso en el crecimiento indica que el niño ha estado expuesto a una 

alimentación inadecuada durante un período prolongado, como lo señala la Organización 

Mundial de la Salud (62); su identificación es significativo para prever el riesgo de 

sobrepeso y obesidad en niños, tal como sostiene Valencia et al (103); en tal sentido en el 

estudio la talla baja observada en un grupo de estudiantes estará condicionado por una 

nutrición insuficiente de forma prolongada, debido a que este grupo tiene hábitos 

alimentarios inadecuados, tal como se muestra en los resultados y mediante la prueba Chi 

Cuadrado se interpreta que existe relación significativa (p=0,000) entre los hábitos 

alimentarios y la talla para la edad en los estudiantes. 
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Tabla 23.  

Hábitos alimentarios e Índice de Masa Corporal en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada”, distrito de Pallpata-Espinar-Cusco. 

Hábitos 

alimentarios 
 

Índice de Masa Corporal (IMC) Total 

Delgadez 

severa Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 
 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Inadecuado 0 0,0 0 0,0 4 3,5 7 6,1 1 0,9 12 10,5 

Adecuado 0 0,0 0 0,0 93 81,6 7 6,1 2 1,8 102 89,5 

Total 0 0,0 0 0,0 97 85,1 14 12,3 3 2,6 114 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023 

De acuerdo a la tabla 23, el 89,5% (102) de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada” tienen hábitos alimentarios adecuados, de los cuales 

el 81,6% IMC normal, el 6,1% (7) tiene sobrepeso y el 1,8% (2) obesidad. 

De 10,5% (12) de los estudiantes que tienen hábitos alimentarios inadecuados, el 

3,5% (4) presenta IMC normal, el 6,1% (7) sobrepeso y el 0,9% (1) obesidad.  

El IMC es un indicador que se utiliza ampliamente para diagnosticar el estado 

nutricional de los escolares, sin considerar la madurez biológica de los mismos, tal como 

lo refiere Curilen et al (63), los hábitos alimentarios, son aquellos procesos por el cual un 

individuo debe decir qué alimentos escoger para su consumo de acuerdo a sus necesidades, 

tomando en cuenta las mejores opciones y adecuándose a su requerimiento según las 

actividades que realiza (21). Considerando las afirmaciones citadas, los estudiantes de la 

Institución Educativa en estudio demuestran comportamientos saludables, ya que la 

mayoría de ellos tienen hábitos alimentarios adecuados, lo que se refleja en un índice de 

masa corporal (IMC) normal. Sin embargo, aquellos estudiantes con hábitos alimentarios 

inadecuados tienden a presentar sobrepeso u obesidad, aunque un porcentaje menor de 
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estudiantes logra mantener un estado nutricional normal; confirmado con ello, que eexiste 

relación significativa (p=0,000) entre los hábitos alimentarios y el Índice de Masa Corporal 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria; corroborado con los resultados 

obtenidos en la prueba Chi Cuadrado (Tabla 28).  

Resultados similares obtuvo Burgos ,  et al., (2023), en su estudio sobre hábitos 

alimentarios y estado nutricional, escolares de 6 a 11 años, demostró que existe correlación 

entre los hábitos alimentarios y el IMC en los niños y niñas escolares de la Unidad 

Educativa Particular “Teresa Azucena Carrera Loor” de Ecuador(13). Así mismo, con el 

estudio de Orellana E, et al, (2023), en Lima en el año 2023, demostró también que existe 

relación significativa (p=0,007) entre los Hábitos alimenticios y el índice de masa corporal 

en adolescentes de la Institución educativa R. Feynman- Benedicto XVI , mediante la 

prueba estadística de Chi cuadrado(16). 

En otro estudio de Guevara C. (2019) “hábitos alimentarios y estado nutricional en 

estudiantes universitarios de enfermería, chachapoyas - 2022” se encontró; que los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional se relacionan significativamente; donde la fuerza de 

correlación entre ambas variables es negativa baja, en la cual tau-c de Kendall es = -0.152, 

p = 0.028 < 0.05 (19). 
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Tabla 24.  

Hábitos alimentarios y porcentaje de masa grasa en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria “Héctor Tejada”, distrito de Pallpata-Espinar-Cusco 

Sexo 
 

Hábitos 

alimentarios 
 

Porcentaje de masa grasa Total 

Muy 

bajo 
Bajo Normal 

Moderadam

ente elevado 
Alto  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 

Inadecuado 0 0,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 3 5,2 4 6,9 

Adecuado 0 0,0 4 6,9 38 65,5 11 19,0 1 1,7 54 93,1 

Total 0 0,0 4 6,9 39 67,2 11 19,0 4 6,9 58 100,0 

Femenino 

Inadecuado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 12,5 1 1,8 8 14,3 

Adecuado 0 0,0 0 0,0 33 58,9 15 26,8 0 0,0 48 85,7 

Total 0 0,0 0 0,0 33 58,9 22 39,3 1 1,8 56 100,0 

Fuente: Encuesta a estudiantes base de datos SPSS, versión 23-2023 

Según se muestra en la tabla 24, de los 58 estudiantes de sexo masculino, el 93,1% 

tiene hábitos alimentarios adecuados, en este grupo el 65,5% presenta porcentaje de masa 

grasa normal, pero un 19,0% masa grasa moderadamente elevado el 6,9% porcentaje bajo 

y solo el 1,7% masa grasa alta. Por otro, el 6,9% de estudiantes tienen hábitos alimentarios 

inadecuados, en este grupo encontramos al 5,2% de estudiantes con porcentaje masa grasa 

alta y solo el 1,7% porcentaje de masa grasa normal.  

Por otro lado, en el caso de las estudiantes de sexo femenino, el 85.7% reportaron 

seguir hábitos alimentarios adecuados, entre los cuales el 58.9% presentaron un porcentaje 

de masa grasa normal, seguido del 26.8% porcentaje de masa grasa moderadamente 

elevado. Del 14.3% restante de las estudiantes con hábitos alimenticios inadecuados, el 

12.5% mostró un porcentaje moderadamente elevado de masa grasa, mientras que el 1.8% 

presentó un porcentaje de masa grasa alto. 



 

95 

 

Los hallazgos obtenidos en cierta medida se asemejan con los reportes de Briceño 

et al, (2020), porque en sus resultados mostraron diferencias según el género en cuanto al 

porcentaje de masa grasa, siendo mayor en las mujeres en comparación con los varones (32.6% 

vs. 26.1%)(15). Además, se observó una mayor proporción de varones con porcentajes de masa 

grasa altos y muy altos en comparación con las mujeres; de la misma manera en el estudio 

actual, aunque en menor porcentaje, es mayor el número de estudiantes con porcentaje de masa 

grasa alto, mientras en estudiantes del sexo femenino, es menor el número de estudiantes con 

este nivel de masa grasa, pero un buen porcentaje de estos estudiantes presentan porcentaje de 

masa grasa moderadamente elevado en comparación con los estudiantes varones . 

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, 

tienen un porcentaje de masa grasa dentro del rango normal. Sin embargo, se observa que los 

hombres con hábitos alimentarios inadecuados tienden a tener un porcentaje de masa grasa 

alto, mientras que las mujeres con hábitos alimentarios inadecuados tienden a tener un 

porcentaje de masa grasa moderadamente alto.  

4.4 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis específica 1 

H1. Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y la talla para la edad 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en el 

distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

H0. No existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y la talla para la 

edad en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” en 

el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 
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Nivel de significancia: 

α=5% (0.05)  

Regla de decisión  

Si p < 0.05, se acepta la Ha  

Si p > 0.05, se acepta la Ho  

Tabla 25. 

 Prueba de Chi cuadrado entre hábitos alimentarios y talla para la edad en los estudiantes. 

  Chi2 gl p 

Chi-cuadrado de Pearson 32,806 2 0,000 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la tabla se aprecia que hubo un valor p de 0,000. Este valor resultó 

inferior al nivel de 0,05. De manera que se interpreta que existe relación significativa entre 

los hábitos alimentarios y la talla para la edad en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

Hipótesis específica 2 

H1. Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Índice de Masa 

Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor Tejada” 

en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

H0. No existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Índice de 

Masa Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 
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Nivel de significancia: 

α=5% (0.05)  

Regla de decisión  

Si p < 0.05, se acepta la Ha  

Si p > 0.05, se acepta la Ho  

Tabla 26.  

Prueba de Chi cuadrado entre hábitos alimentarios e Índice de Masa Corporal en los 

estudiantes 

  Chi2 gl p 

Chi-cuadrado de Pearson 29,041 2 0,000 

Fuente: elaboración propia 

Según se muestra en la tabla hubo un valor p de 0,000 o inferior al nivel de 0,05. 

Por lo cual se permite indicar que existe relación significativa entre los hábitos alimentarios 

y el Índice de Masa Corporal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

Hipótesis específica 3 

H1. Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el porcentaje de 

masa grasa según el sexo de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 
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H0. No existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el porcentaje 

de masa grasa según el sexo de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023. 

Nivel de significancia: 

α=5% (0.05)  

Regla de decisión  

Si p < 0.05, se acepta la Ha  

Si p > 0.05, se acepta la Ho  

Tabla 27.  

Prueba de Chi cuadrado entre hábitos alimentarios y porcentaje de masa grasa en los 

estudiantes, según sexo 

Sexo   Chi2 gl p 

Masculino Chi-cuadrado de Pearson 31,145 3 0,000 

Femenino Chi-cuadrado de Pearson 17,023 2 0,000 

 

Conforme se observa en la tabla los valores de p son inferiores al nivel de 0,05. De 

manera que se interpreta que existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y 

el porcentaje de masa grasa según el sexo de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria “Héctor Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023.  
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5 V. CONCLUSIONES  

PRIMERA:   El 89,5% de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada”, evaluados muestran hábitos alimentarios adecuadas y 10,5% 

hábitos alimentarios inadecuados.  

SEGUNDA:  Respecto al estado nutricional, según talla para la edad, el 89,5% tiene talla 

normal, 85,1% estado nutricional normal según IMC. El 67.2% de los 

estudiantes de sexo masculino, y el 58,9% de estudiantes de sexo femenino 

presentan porcentaje de masa grasa normal. 

TERCERA:   Existe una relación significativa (p=0,000) entre los hábitos alimentarios y 

el estado nutricional en términos de talla para la edad (T/E). Los estudiantes 

con hábitos alimentarios adecuados tienden a tener una estatura normal, 

mientras que aquellos con hábitos alimentarios inadecuados tienden a 

presentar una estatura más baja. En efecto, se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

CUARTA:  Se ha encontrado una relación significativa (p=0.000) entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional según el índice de masa corporal (IMC). 

Se observa que los estudiantes con hábitos alimentarios adecuados tienden 

a tener un estado nutricional normal, mientras que aquellos con hábitos 

alimentarios inadecuados, en su mayoría, presentan sobrepeso. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

QUINTA:  Existe relación significativa (p=0.000) entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional según el porcentaje de masa grasa. Se observa que los 

estudiantes de sexo masculino y sexo femenino con hábitos alimentarios 



 

100 

adecuados tienden a tener un porcentaje de masa grasa normal. Por otro lado, 

la mayoría de las estudiantes de sexo femenino presentan un porcentaje de 

masa grasa elevado. Sin embargo, los estudiantes varones muestran un 

porcentaje de masa grasa más alto en comparación con las mujeres, cuyo 

porcentaje de masa grasa es moderadamente elevado. Por lo tanto, se 

confirma la hipótesis alternativa (Ha) y se descarta la hipótesis nula (Ho). 
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6 VI. CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Elaborar proyectos de investigación similares a este estudio en diferentes 

grupos de edad y preferiblemente utilizando muestras más grandes en otras 

poblaciones, para comprender mejor el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios. 

SEGUNDO:  Al director y la junta directiva de la Institución Educativa secundaria 

“Héctor Tejada” del distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, mejorar el comedor 

a través de la planificación del menú durante la semana con ayuda de una 

nutricionista. 

TERCERO:  Al director, fomentar mejoras en el quiosco escolar implementado más 

alimentos saludables como preparaciones acordes a una merienda escolar, 

donde incluya verduras, frutas y refrescos saludables, como también, 

alimentos proteicos de fácil cocción. 

CUARTO:  Al director, personal del área administrativa y junta directiva del colegio, 

establecer acuerdos con la municipalidad para poder percibir con la 

colaboración de la nutricionista y el técnico de enfermería del proyecto de 

Seguridad Alimentaria de la Sub Gerencia de Desarrollo Social para el 

seguimiento en la parte de la evaluación nutricional y también en la 

planificación de menús. Así mismo, al puesto de salud para que pueda 

realizar charlas en relación de hábitos alimentarios, esto con el propósito de 

que el porcentaje mínimo de sobrepeso disminuya. 
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8 ANEXOS  

ANEXO 1. Solicitud de autorización de ejecución de proyecto 

 

ANEXO 2. Solicitud para la autorización de recolección de datos a la institución 
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ANEXO 3. Ficha de consentimiento informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

            Sr....................................................................., con DNI Nº ........................  

Padre del menor manifiesto que he sido informado, que he hecho las preguntas 

referentes al proyecto de investigación y que he recibido información suficiente sobre 

el mismo. Comprendo que mi autorización para la participación de mi menor hijo es 

totalmente voluntaria, que se puede retirar del estudio cuando quiera sin tener que dar 

explicaciones.  Presto libremente mi conformidad para que mi menor hijo pueda 

participar en el Proyecto de Investigación titulado. “Hábitos alimentarios y estado 

nutricional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Héctor 

Tejada” en el distrito de Pallpata-Espinar-Cusco, del 2023”, He sido también 

informado/a de que los datos personales de mi menor hijo serán protegidos con absoluta 

discreción y se utilizará la información con fines de investigación mi privacidad se 

mantendrá en el anonimato. Tomando ello en consideración, OTORGO mi 

CONSENTIMIENTO para cubrir los objetivos especificados en el proyecto.  

 

------------------------------------------ 

Firma del Apoderado 

 

 

 

ANEXO 4. Ficha de recolección de datos antropométricos y valoración nutricional 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS 
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FECHA......./......./.......... 

Nombre del encuestado: …………………………………………………………… 

Sexo 

F…… M…… 

Edad: 

…… 

 

Fecha de Nacimiento:  

…./…./….. 

Peso: …....kg   Talla: ….. mts 

IMC: …… 

Clasificación según 

IMC: …… 

Clasificación según  

T/E:  …… 

% de Grasa corporal: ….... 

Clasificación según % de grasa  

……………… 

Pliegues: 

Tricipital: ……mm 

Subescapular:  ………..mm 

Bicipital: …………mm 

Suprailíaco: ……….mm 

 

Suma de Pliegues: ……… 

ANEXO 5. Ficha de validación de instrumento 
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ANEXO 6. Cuestionario de hábitos alimentarios 
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ANEXO 7. Evidencias fotográficas 
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ANEXO 8. Base de datos 

 

 

 






