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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre los indicadores 

antropométricos y hábitos alimentarios en adolescentes en una institución educativa 

de Lima Metropolitana 2023.  

Metodología: La presente investigación se realizará bajo del método hipotético 

deductivo, El enfoque es cuantitativo, el tipo es aplicado, de diseño no experimental 

con corte transversal y correlacional, la muestra estuvo conformado por 200 

adolescentes de una Institución educativa en Lima Metropolitana.  

Resultados: Se evidencia una correlación significativa puesto que P=0<0.002 y esta 

es menor a 0,05, del mismo modo, el nivel de correlación es 0,221 entre los indicadores 

antropométricos y los hábitos alimentarios. Por otro lado, el índice de la masa corporal 

de los estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, el 9.5% (19) 

tienen una clasificación de obesidad, el 90,00% (180) tienen una clasificación de 

sobrepeso y solo el 0.5% (1) tiene una clasificación de normal. Asimismo, los niveles 

de los hábitos alimenticios de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, el 66.5% (133) tienen hábitos saludables de alimentación y el 33.5% 

(67) tienen hábitos no saludables de alimentación.  

Conclusión: se afirma que existe relación significativa y directa entre los indicadores 

antropométricos y los hábitos alimentarios en adolescentes de una institución 

educativa en Lima Metropolitana, 2023. 

 

Palabras clave:  

Adolescentes, indicadores antropométricos, hábitos alimentarios, obesidad, sobrepeso, 

talla 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship between anthropometric 

indicators and eating habits in adolescents in an educational institution in Metropolitan 

Lima 2023. 

Methodology: This research will be carried out under the hypothetical deductive 

method. The approach is quantitative, the type is applied, non-experimental design 

with cross-sectional and correlational, the sample was made up of 200 adolescents 

from an educational institution in Metropolitan Lima. 

Results: A significant correlation is evident since P=0<0.002 and this is less than 0.05, 

likewise, the level of correlation is 0.221 between the anthropometric indicators and 

eating habits. On the other hand, the body mass index of the students of an educational 

institution in Metropolitan Lima, 9.5% (19) have a classification of obesity, 90.00% 

(180) have a classification of overweight and only 0.5 % (1) has a normal rating. 

Likewise, the levels of eating habits of the students of an educational institution in 

Metropolitan Lima, 66.5% (133) have healthy eating habits and 33.5% (67) have 

unhealthy eating habits. 

Conclusion: it is stated that there is a significant and direct relationship between 

anthropometric indicators and eating habits in adolescents from an educational 

institution in Metropolitan Lima, 2023. 

Keywords: 

Adolescents, anthropometric indicators, eating habits, obesity, overweight, height 
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Introducción 

Los problemas nutricionales entre los adolescentes son una preocupación común, 

manifestándose como la doble carga de la desnutrición. Esta condición, que implica la 

coexistencia de desnutrición y sobrenutrición en muchos adolescentes, es una realidad 

significativa, particularmente en países de ingresos bajos y medianos (1). 

La doble carga de la desnutrición plantea no solo desafíos inmediatos, sino también 

repercusiones a largo plazo en la salud de los adolescentes. Un análisis previo destaca 

que la desnutrición, ya sea por deficiencia, exceso o desequilibrio de nutrientes, coloca 

a los adolescentes en un alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entre estas 

enfermedades se incluyen la obesidad, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

accidente cerebrovascular, diabetes mellitus, trastornos renales y trastornos óseos. (2) 

En este contexto, es crucial implementar estrategias preventivas y educativas que 

aborden tanto los hábitos alimenticios y tienen los adolescentes, Asi como medir 

constantemente los indicadores antropométricos.  

Este enfoque integral podría ser fundamental para determinar la relación entre los 

indicadores antropométricos y hábitos alimentarios en adolescentes en una institución 

educativa de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los problemas nutricionales son frecuentes entre los adolescentes. Este 

problema de salud en los adolescentes se conoce como la doble carga de 

la desnutrición. La doble carga de la desnutrición es una condición en la 

que muchos adolescentes experimentan desnutrición y sobrenutrición. 

Esta doble carga existe en muchos países, especialmente en los países de 

ingresos bajos y medianos (1).  

El problema de la desnutrición adolescente se está extendiendo por todo el 

mundo. La adolescencia es un momento crucial para fomentar buenos 

comportamientos alimentarios y de salud, ya que los comportamientos 

aprendidos a menudo persisten en la edad adulta (2). 

La Encuesta de Investigación de Salud Básica de Indonesia (Riskesdas) 

informó que en 2018, el 25,7 % de los adolescentes de 13 a 15 años se 

consideraban atrofiados, frente al 35,1 % en 2013. De manera similar, el 

porcentaje de adolescentes delgados de 13 a 15 años cayó del 14,1 % en 

2013 al 8,7% en 2018. Del 10% en 2013 al 16% en 2018, más personas 

tenían sobrepeso u obesidad. En los grupos de edad adulta, podría 

observarse una tendencia similar. Según una encuesta nacional, las tasas 

de retraso del crecimiento (31,2 %) y emaciación (19,4 %) entre las 

personas de 16 a 18 años disminuyeron de 2013 a 2018. Las personas con 

sobrepeso u obesidad aumentaron del 7,3 % en 2013 al 13,5 % en 2018, lo 

que representa en la otra parte del rango de desnutrición (2). 

El problema del estado nutricional de los adolescentes tiene un impacto 

pobre ahora y en el futuro. Según un estudio previo, la desnutrición por 
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deficiencia, exceso o desequilibrio de nutrientes puede poner a los 

adolescentes en alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas 

(obesidad, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes mellitus, trastornos renales y trastornos óseos ), 

especialmente cuando se combina con otros comportamientos de estilo de 

vida poco saludables, como fumar. Un estudio reveló que, aunque los 

problemas nutricionales no suelen ser la causa directa de la muerte, pueden 

debilitar el sistema inmunitario y hacer que los adolescentes sean más 

susceptibles a infecciones mortales. Basado en un estudio previo, si los 

adolescentes están desnutridos, cuando van a la escuela, se verá que 

experimentan alteraciones en la actividad, la capacidad de pensamiento y 

las interacciones sociales. En las adolescentes, se producen trastornos 

hormonales. Según un estudio previo, la desnutrición y la mala salud son 

causas comunes de alto ausentismo, abandono escolar temprano y 

disminución el rendimiento en clase (2). 

Muchos factores, incluidos factores directos e indirectos, causan estos 

problemas. Los factores directos son la infección y la ingesta nutricional. 

Muchos factores que subyacen a la ingesta de alimentos incluyen 

patrones/comportamientos alimentarios, hábitos de consumo de 

refrigerios, conocimientos sobre nutrición y economía familiar (ocupación 

de los padres, producción de alimentos, condiciones de vivienda e ingresos 

de los padres). Los factores indirectos son el huésped, el agente y el 

entorno. Los factores del huésped incluyen la fisiología, el metabolismo y 

las necesidades nutricionales. Los factores agentes incluyen nutrientes, a 

saber, macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas, y 
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micronutrientes como vitaminas y minerales. Los factores ambientales 

incluyen los ingredientes de los alimentos, el procesamiento, el tamaño de 

la porción, la higiene personal y el saneamiento  (2.3). 

Los adolescentes tienen opiniones sobre su cuerpo (imagen corporal) que 

muchas veces son pobres. Para la mayoría de las mujeres jóvenes, un 

cuerpo ideal es un sueño. Para lograr este sueño, muchas mujeres jóvenes 

suelen hacer dietas estrictas, que provocan la falta de alimentos 

balanceados y nutritivos, consumen bebidas medicinales o medicamentos 

para adelgazar, toman hierbas medicinales y otros esfuerzos para 

mantenerse delgadas o adelgazar. Estos esfuerzos pueden resultar en una 

disminución del estado nutricional si no se realizan correctamente. 

Generalmente, la ingesta de energía y nutrientes es menor que la tasa de 

adecuación saludable recomendada (2,4). 

La adolescencia es un período transitorio de rápido crecimiento y 

maduración en el desarrollo humano que requiere nutrientes de calidad 

para apoyar su crecimiento acelerado. Además, la adolescencia es un 

período anabólico intenso en el que aumentan los requerimientos de todos 

los nutrientes. Durante este período, un individuo alcanza el 20 % de la 

altura adulta final, el 50 % del peso adulto y un aumento del 45 % en la 

masa ósea (5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó la adolescencia 

como un período en el crecimiento y desarrollo humano que ocurre 

después de la niñez y antes de la edad adulta, de los 10 a los 19 años, donde 

ocurre el desarrollo fisiológico, psicosocial y cognitivo. Muchos factores 

del estilo de vida, incluidos los malos hábitos alimenticios adquiridos 
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durante la adolescencia, pueden provocar enfermedades graves más 

adelante en la vida. El comportamiento alimentario saludable durante la 

adolescencia es un prerrequisito fundamental para el crecimiento físico, el 

desarrollo psicosocial y el rendimiento cognitivo, así como para la 

prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta en la edad 

adulta. Según el Informe de nutrición global de 2018, los datos de 195 

países muestran que las tasas de obesidad de los adolescentes masculinos 

y femeninos están aumentando en un 6,5 y un 4,7 %, respectivamente, cada 

año (5). 

La ingesta dietética entre los adolescentes en los países en desarrollo, es 

motivo de preocupación, ya que la mayoría de las dietas tradicionales 

(predominantemente a base de cereales y tubérculos, frutas y verduras 

frescas y alimentos bajos en grasas) se están reemplazando gradualmente 

por dietas más occidentalizadas que carecen de diversidad y tienen un alto 

contenido de grasas (5). 

Una encuesta de nutrición en Inglaterra mostró que muchos adolescentes 

no cumplen con las recomendaciones dietéticas apropiadas para su grupo 

de edad y tienen ingestas dietéticas deficientes en calcio, hierro, 

riboflavina, vitamina A y vitamina C, y algunos adolescentes tienen 

problemas con exceso de dieta y obesidad (6). 

Según la OMS, alrededor de una quinta parte de la población mundial son 

adolescentes de 10 a 19 años, en quienes la afición excesiva por 

determinados alimentos provoca que las necesidades nutricionales no 

estén cubiertas (7). Esta situación está relacionada con la “moda” que 

actualmente reina entre los adolescentes, como el hábito de comer comida 
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rápida y lista para comer. La adolescencia es una edad muy fácilmente 

influenciable por los amigos y los medios de comunicación, especialmente 

los anuncios que llaman la atención de los adolescentes sobre nuevos 

alimentos y precios asequibles (8).  

Los cambios en el estilo de vida en los adolescentes influyen en la elección 

de los alimentos a comer, también suelen probar nuevos alimentos, uno de 

los cuales es la comida rápida. Los adolescentes tampoco son 

completamente maduros física, cognitiva y psicosocialmente. En esta 

etapa de búsqueda de identidad, los adolescentes son rápidamente 

influenciados por el entorno que los rodea, especialmente por las corrientes 

de la cultura occidental, que aún son demasiado difíciles de contener, 

incluida la influencia en los patrones de consumo de alimentos (9). 

Son muchos los factores que hacen que los adolescentes prefieran 

consumir comida rápida, entre ellos el ajetreo de los padres, en especial de 

las madres que no tienen tiempo para preparar la comida en casa, por lo 

que los adolescentes prefieren comprar los alimentos al aire libre (comida 

rápida), el entorno social y las condiciones económicas que los sustentan. 

la cantidad de dinero de bolsillo adolescente. Además, la preparación de 

comida rápida que sea rápida y prácticamente no se demore, sepa bien, 

según el gusto, y el consumo frecuente de comida rápida puede aumentar 

el estatus social de los adolescentes, aumentar su prestigio y no quedarse 

atrás en la globalidad. Pero si se lleva a cabo continuamente el hábito de 

consumir comida rápida, será un error en la elección de los alimentos. Los 

errores en la elección de alimentos debido a un conocimiento insuficiente 

sobre nutrición darán lugar a problemas de salud (10). 
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El conocimiento nutricional tiene un papel esencial en la formación de los 

hábitos alimenticios de una persona porque esto afectará a una persona en 

la elección del tipo y la cantidad de alimentos que consume. El nivel de 

conocimiento nutricional de una persona influye en las actitudes y el 

comportamiento en la elección de los alimentos y, en última instancia, 

afecta el estado nutricional de la persona. La adecuación nutricional debe 

ser considerada en la nutrición de los adolescentes o debe cumplir con una 

nutrición balanceada. En general, los estudiantes no solo están ocupados 

con las actividades escolares, sino que también participan en actividades 

extracurriculares. Para que se mantenga la resistencia de estos estudiantes, 

se debe apoyar con alimentos que tengan una nutrición 

adecuada/equilibrada (11). 

Este hábito alimentario resulta ser un nuevo problema porque los 

alimentos listos para comer generalmente contienen altos niveles de grasa, 

carbohidratos y sal, pero pocas vitaminas hidrosolubles y fibra. El 

consumo excesivo de este tipo de alimentos conducirá a problemas de 

exceso de nutrición, factor de riesgo para varias enfermedades 

degenerativas, que actualmente son la causa número uno de muerte (12).  

Para obtener una salud corporal óptima, es necesario conocer la calidad de 

la excelente composición de los alimentos y la cantidad de alimentos que 

se deben ingerir/consumir. Los hábitos alimentarios afectan el estado 

nutricional y la salud de una persona, especialmente de los adolescentes 

que necesitan una nutrición adecuada en su desarrollo (13,14). 
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La adolescencia es una etapa importante de crecimiento y desarrollo. Por 

lo tanto, es crucial que los adolescentes tengan una dieta balanceada y 

hábitos alimenticios saludables que les proporcionen una nutrición 

adecuada para un crecimiento saludable (15). 

La adolescencia es un período de transición en el que se producen 

importantes cambios físicos, psicológicos y emocionales y, como 

resultado de estos cambios, los adolescentes corren un mayor riesgo de 

tomar decisiones dietéticas. Durante este período, los adolescentes tienen 

mayores necesidades de energía, proteínas, calcio y hierro. Pero este 

también es un período en el que se producen hábitos alimenticios 

inadecuados y, como consecuencia, hay problemas para comer. La 

elección inadecuada de alimentos y la falta de actividad física son los 

principales factores en la aparición de problemas básicos en la 

adolescencia, como la obesidad y la desnutrición, que son un requisito 

previo para la aparición de enfermedades en etapas posteriores de la vida 

(16). 

Sin embargo, los adolescentes en general a menudo tienen hábitos 

alimenticios irregulares, se saltan el desayuno y consumen alimentos ricos 

en calorías y bajos en nutrientes, lo que puede provocar desequilibrios 

nutricionales. También es probable que los adolescentes participen menos 

en actividades físicas regulares debido a las presiones académicas (15). 

Dada la historia de pobreza y hambre que los jóvenes han experimentado, 

es importante brindarles un apoyo nutricional adecuado y encontrar formas 

de mejorar su dieta y comportamiento alimentario (15). 
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La investigación sobre el estado nutricional o los hábitos dietéticos de los 

adolescentes de familias migrantes ha sido poco reportada, particularmente 

de países desarrollados. El comportamiento alimentario varía mucho entre 

grupos étnicos, familias e individuos, y tiene un impacto significativo en 

la salud de un individuo. Se han realizado varios estudios sobre el estado 

nutricional pero la mayoría de ellos se han centrado en evaluar su estado 

nutricional (17,18). Por lo tanto, faltan estudios que analicen su conducta 

alimentaria mediante un instrumento objetivo (15). 

La ingesta alimentaria recomendada en este período es consumir un 33 % 

de frutas, verduras, legumbres y otros alimentos que contengan almidón, 

un 15 % fuentes de grasas y proteínas (huevo, carne, frijoles) y un 12 % 

de productos lácteos. La necesidad de energía en este período varía entre 

los géneros (16). 

Las tasas de crecimiento y otras características de desarrollo de las niñas 

difieren de las de los niños después de los 11 o 12 años. Por lo general, las 

niñas necesitan más energía en la pubertad temprana (11 a 14 años), 

mientras que los niños necesitan más energía en la pubertad media (15 a 

18 años). Los adolescentes que participan activamente en deportes tienen 

mayores necesidades de energía (16). 

La excesiva implicación de los padres, su ausencia del hogar y la pérdida 

de control sobre la dieta de sus hijos llevan a los adolescentes a comer más 

a menudo fuera de casa y a consumir comidas hiperenergéticas que no 

contienen suficientes nutrientes (16). 
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Saltarse las comidas, especialmente el desayuno, y no comer en la escuela 

(especialmente para los niños) son las características dietéticas más 

comunes de los adolescentes. Satisfacen de 1/4 a 1/3 de sus necesidades 

energéticas consumiendo snacks. En esta etapa de la vida, los adolescentes 

aún necesitan la supervisión de los padres para los problemas relacionados 

con la alimentación y poco a poco les imponen hábitos alimentarios 

saludables. Las necesidades alimentarias son mayores en la adolescencia 

que en cualquier otro momento del ciclo vital, excepto durante el embarazo 

(16). 

La alimentación está directamente relacionada con la salud y la calidad de 

vida del individuo. El consumo de alimentos se ve afectado por los precios, 

la cantidad y disponibilidad de alimentos, los ingresos entre otros factores 

(19). 

Actualmente se observa un aumento de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad y una disminución de la ocurrencia de desnutrición en Brasil y 

un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles las ENT 

abarcan una serie de enfermedades. Enfermedades como la diabetes, el 

cáncer y las enfermedades cardiovasculares son responsables del 59% de 

todas las muertes oficialmente conocidas a nivel mundial y tienen a la 

obesidad como factor de riesgo común (19). 

La obesidad en la niñez y la adolescencia es evaluada como un problema 

de Salud Pública mundial creciente, que afecta a niños de diversas edades, 

géneros, etnias e ingresos familiares. Si bien es el factor de riesgo más 

fuerte para la obesidad en la edad adulta, el período de la adolescencia es 

considerado un importante período de crecimiento físico y muchos 
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factores biológicos, conductuales y ambientales pueden influir en el peso 

y la composición corporal (19). 

Las causas exógenas explican el 95% de los casos de obesidad a nivel 

mundial, siendo las principales: la mayor disponibilidad e ingesta de 

alimentos hiperlipídicos; el cambio de estilos de vida activos a sedentarios; 

y aumento del tamaño de las porciones (19). 

Tal situación se puede observar tanto en países desarrollados, como en 

Estados Unidos, donde destaca una alta incidencia de obesidad, siguiendo 

el ejemplo de los países en desarrollo de América Latina, que tienden a 

seguir el mismo perfil epidemiológico (19). 

En Brasil, la frecuencia de sobrepeso prácticamente se triplicó en los 

últimos 20 años en niños y adolescentes en edad escolar. En ese contexto, 

el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) es el más grande 

del país y del mundo con este propósito. Tiene como objetivo contribuir al 

crecimiento y desarrollo biopsicosocial, al aprendizaje, al rendimiento 

escolar y a la formación de prácticas de alimentación saludable a través de 

acciones de educación alimentaria y nutricional, y la provisión de comidas 

que cubran sus necesidades nutricionales durante el ciclo escolar. La 

elaboración de los menús escolares y la implementación del programa 

debe ser realizada por nutricionistas capacitados, con la participación del 

Consejo de Alimentación Escolar – CAE. Otras atribuciones obligatorias 

del profesional incluyen: diagnóstico del estado nutricional de los 

estudiantes; planificación, preparación, formación de recursos humanos; 

control de calidad higiénico y sanitario; coordinación e implementación de 

acciones de educación alimentaria y nutricional (EAN), entre otras. El 
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menú de alimentación escolar debe cubrir al menos el 15% de las 

necesidades nutricionales diarias de los estudiantzes de la escuela regular. 

Esto significa, por ejemplo, que para los alumnos de educación regular, 

existe una necesidad promedio de 350 calorías (19). 

Debido al reconocimiento de la obesidad abdominal, ha crecido la 

importancia de la circunferencia de la cintura, al igual que el índice de 

masa corporal (20,21). 

En 2010, se adoptaron los patrones de referencia establecidos por la OMS 

para evaluar el estado nutricional utilizando mediciones físicas como el 

peso y la talla. La evaluación antropométrica, método ampliamente 

utilizado debido a su simplicidad, bajo costo, sensibilidad, precisión y 

capacidad de replicación, permite interpretar medidas como la talla para la 

edad, el peso para la talla, el peso para la edad y el índice de masa corporal 

en función de la edad o en relación entre sí. (22). 

En Cuba, desde la década de 1970, como parte de una práctica sistemática 

en el ámbito de la salud y en paralelo con el inicio del Programa de 

Reducción de la Mortalidad Infantil, se han realizado estudios 

antropométricos masivos y periódicos de niños y adolescentes, reflejando 

el creciente interés por el crecimiento y desarrollo de los niños a nivel 

mundial (23). 

A nivel global, se ha observado un incremento significativo en el número 

de niños y adolescentes con obesidad en las últimas décadas. El sobrepeso, 

anteriormente asociado a personas adineradas, ahora afecta cada vez más 

a personas de bajos recursos debido a la amplia disponibilidad de 

alimentos altos en grasas y azúcares. Esto resulta en un mayor riesgo de 
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desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 

2 y las enfermedades coronarias (23). 

Los análisis realizados como parte del estudio sobre la Carga Mundial de 

Enfermedades revelan que la mala alimentación es actualmente la 

principal causa de muerte a nivel global (24). 

Se estima que uno de cada cinco adolescentes presenta obesidad y uno de 

cada tres padece una enfermedad crónica, aunque estas cifras pueden 

variar según el país (25). 

Los jóvenes toman decisiones diarias sobre su alimentación, incluyendo 

qué, dónde, cómo y cuándo comer (26). 

Estas decisiones pueden llevar al desarrollo de trastornos de la conducta 

alimentaria, caracterizados por una regulación deficiente del 

comportamiento alimentario y asociados con la dieta, el peso y la imagen 

corporal. Estos trastornos pueden manifestarse clínicamente en forma de 

exceso o defecto y están relacionados con diversos trastornos 

psicopatológicos (27). 

Durante la adolescencia, la alimentación y la nutrición desempeñan un 

papel vital en el logro de un desarrollo óptimo. La adolescencia, definida 

por la OMS como el periodo de crecimiento y desarrollo que sigue a la 

niñez y precede a la edad adulta, implica experimentar cambios físicos, 

hormonales, sexuales, sociales y emocionales 

Comienza alrededor de los 10 años y marca una etapa esencial en el 

camino hacia la adultez (28,29). 
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En resumen, adoptar hábitos alimentarios adecuados durante la 

adolescencia se considera crucial para protegerse contra enfermedades 

crónicas en la edad adulta (23). 

Los hábitos alimentarios son prácticas adquiridas a lo largo de la vida de 

un individuo, influenciados por diversos factores. Durante la adolescencia, 

se adquieren conductas y hábitos que perdurarán en la edad adulta, así 

como posibles deficiencias nutricionales (30). 

La adolescencia es una etapa crítica de crecimiento y desarrollo, así como 

un período en el que se forman hábitos y estilos de vida que influirán en 

las necesidades nutricionales a largo plazo. Comer en un entorno agradable 

y en compañía fomenta una alimentación saludable y el diálogo (31). 

Al ingresar a la secundaria, los adolescentes atraviesan una serie de 

cambios y adoptan creencias sobre la alimentación, adoptando malos 

hábitos alimentarios. En esta etapa, el entorno familiar, cultural, social y 

ambiental ejerce una gran influencia. Es común que los adolescentes 

muestren poco interés por su alimentación, omitiendo comidas principales, 

siguiendo horarios irregulares, consumiendo alimentos poco saludables 

fuera de casa y siguiendo dietas con efectos negativos en su salud. Además, 

la falta de actividad física y el uso excesivo de la tecnología contribuyen a 

un estilo de vida sedentario (32). 

Según la Encuesta Global de Salud Escolar realizada en 2017 por el 

Ministerio de Salud de Perú, se encontró que el índice de masa corporal 

(IMC) de los estudiantes de escuelas públicas de secundaria mostró que 

solo el 1% tenía bajo peso, el 19.8% tenía sobrepeso y el 3.0% tenía 

obesidad. Es llamativo que estos últimos porcentajes sean más altos en el 
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segundo año de secundaria y en el sexo masculino. Por lo tanto, resulta 

necesario mantener evaluaciones nutricionales constantes tanto en niños 

como en adolescentes, dado que el sobrepeso y la obesidad continúan 

aumentando en este grupo (32). 

A nivel Nacional, en cuanto a las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) para los años 2013-2014 en el Perú, se 

revelaron diferencias en el estado nutricional entre el área rural y urbana. 

En el área urbana, el 67.7% de la población presentaba un estado 

nutricional normal, el 21% tenía sobrepeso y el 10.3% obesidad. Por otro 

lado, en el área rural, el 83.7% tenía un estado nutricional normal, el 13% 

sobrepeso y solo el 1.5% obesidad. Además, se observaron diferencias 

según el sexo, con un mayor porcentaje de hombres con sobrepeso y 

obesidad que las mujeres (32). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado que en el Perú, 

la dieta se basa principalmente en harinas y carbohidratos. Según una 

encuesta nacional realizada en 2016, solo el 33% de los peruanos consume 

verduras a diario, mientras que el 52% lo hace una o dos veces por semana 

y el 7% solo una vez al mes. Tanto los nutricionistas como los 

endocrinólogos enfatizan la necesidad de que los peruanos transformen sus 

estilos de vida, mejoren sus hábitos alimentarios y realicen al menos 30 

minutos de actividad física diaria (32). 

En 2014, la "Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud" fue adoptada por la Asamblea Mundial de la 

Salud, describiendo las medidas necesarias para promover la actividad 

física regular y una alimentación saludable. Se insta a todas las partes 



15 
 

interesadas a tomar medidas a nivel mundial, regional y local para mejorar 

los hábitos alimentarios y la actividad física de la población (32). 

El nivel socioeconómico es otro factor relevante que incide directamente 

en el estado nutricional. Varios estudios han demostrado que personas de 

diferentes niveles socioeconómicos presentan estados nutricionales 

similares y adoptan hábitos alimentarios deficientes debido a limitaciones 

económicas. Además, los casos de sobrepeso y obesidad están en aumento, 

no solo en los países desarrollados como se creía anteriormente (33). 

Estos cambios han llevado al establecimiento de criterios de peso 

adecuados asociados con menores tasas de enfermedades y mortalidad. 

Según datos de una encuesta nacional realizada en el primer trimestre de 

2017, que incluyó a niños, adultos y escolares, se encontró que a nivel 

nacional, el 19.3% de los adolescentes presentaban sobrepeso y el 5.5% 

obesidad. Además, el 20.4% tenía una estatura baja, siendo el 3.0% de 

forma severa. En relación al perímetro abdominal, el 14.6% de los 

adolescentes presentaba un alto riesgo y el 4.4% un riesgo muy alto de 

enfermedad cardiovascular. También se observó que el 21.7% de los 

adolescentes presentaba anemia, principalmente en forma leve. Cabe 

destacar que este estudio abarcó tanto Lima Metropolitana como áreas 

urbanas y rurales, donde se evidenció un estado nutricional negativo para 

la salud (32). 

En las últimas décadas, se han observado cambios significativos en el 

estado nutricional de los jóvenes y adolescentes, enfocándose en cómo se 

presentan ante su grupo y comunidad, otorgando gran importancia a su 
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entorno social. Por ejemplo, la delgadez se considera un factor 

determinante de la belleza para las adolescentes y jóvenes (30). 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre los indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los indicadores antropométricos presentes en adolescentes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana 2023? 

 ¿Cuáles son los hábitos alimentarios en adolescentes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana 2023? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los indicadores antropométricos y hábitos 

alimentarios en adolescentes en una institución educativa de Lima 

Metropolitana 2023. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar los indicadores antropométricos en adolescentes en una 

institución educativa de Lima Metropolitana 2023. 

 Identificar los hábitos alimentarios en adolescentes en una institución 

educativa de Lima Metropolitana 2023. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 
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En cuanto a la fundamentación teórica, logró fortalecer la comprensión 

sobre las variables que están siendo investigadas y se resumirán los 

conocimientos más recientes sobre los patrones de alimentación y el estado 

de nutrición de los estudiantes durante la adolescencia. 

1.4.2. Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, se utilizarón los métodos, técnicas 

e instrumentos más comúnmente empleados para la recolección y 

obtención de datos durante la ejecución del estudio. Se sugiere que estos 

métodos pueden ser eficazmente utilizados en otras investigaciones que se 

enfocan en un grupo de estudio o temática similar. 

Se contribuye al desarrollo de una comprensión más clara de la relación 

entre las variables de estudio y a la creación de un concepto más sólido en 

base a esta relación, gracias a los resultados obtenidos que permiten 

confirmar o descartar las hipótesis relacionadas con ellas.  

1.4.3. Práctica  

Los resultados que obtenidos en la investigación justifican su utilidad 

práctica al ser transmitidos a las autoridades, el cuerpo docente y los padres 

de familia de la institución educativa. Esto aumenta su nivel de 

información y conocimiento, permitiéndoles tomar decisiones informadas 

relacionadas con el bienestar de los estudiantes adolescentes que forman 

parte de la población escolar. 

Al involucrar a la institución educativa y al personal de salud en nutrición, 

se pueden crear estrategias educativas y nutricionales, así como políticas 

y acciones apropiadas que contribuyen a mejorar los hábitos alimentarios 

de los estudiantes. Esto tendría impacto directo en su bienestar y puede 
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generar efectos positivos en la salud de la comunidad local más cercana, 

debido a la importancia del desarrollo integral de los estudiantes y su 

posición socioeconómica en la sociedad. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

La limitación propia de la búsqueda de información actualizada en 

publicaciones científicas recientes, así como textos especializados de 

reciente publicación son propios frente a la disposición y alcance 

económico para solventar los gastos del estudio únicamente con el 

presupuesto de la investigadora a cargo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes nacionales 

Lipa et al (32) en el año 2021 en Puno, Perú llevaron a cabo un estudio con 

el propósito de evaluar los niveles alcanzados en cuanto a la “Estructura 

socioeconómica y hábitos alimentarios en el estado nutricional de los 

estudiantes del sur peruano”. Metodología: Fue realizado un estudio que 

combinó diferentes enfoques de investigación con el objetivo de obtener 

información detallada sobre un grupo específico. En este caso, fueron 

analizados en general 1109 adolescentes, pero se tomó una muestra más 

pequeña de 286 escolares de secundaria. Para la recopilación de datos, 

fueron utilizados dos métodos: la medición de aspectos físicos y la 

realización de una encuesta para evaluar el nivel socioeconómico, las 

necesidades básicas y los hábitos alimentarios. Resultados. Fue revelado 

por los resultados que el estado de nutrición, evaluado mediante el índice de 

masa corporal (IMC), fue de un 77,27% en total. Fue encontrado que un 

15,73% presentaba un estado nutricional normal, un 4,55% tenía sobrepeso, 

un 1,75% presentaba riesgo de delgadez y un 0,70% presentaba delgadez. 

En relación al nivel socioeconómico, fue observado que un 71,73% se 

encontraba en un nivel medio, un 23,78% en un nivel bajo superior y un 

0,35% en un nivel bajo inferior. Por último, en relación a los hábitos 

alimentarios de los estudiantes, fue encontrado que un 1,40% tenía una 

categoría de "muy bueno", un 72,38% tenía una categoría de "bueno", un 

4,20% tenía una categoría de "regular", un 17,13% tenía una categoría de 

"malo" y un 4,90% tenía una categoría de "muy malo". Conclusiones. Fue 
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obtenida la conclusión de que no se encontró ninguna conexión entre el nivel 

socioeconómico y el estado nutricional de los estudiantes en la región de los 

Andes australes del Perú. Sin embargo, fue identificada una relación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes en dicha 

región. 

Huamán y Medina (33) en el año 2021 en Lima, Perú realizaron una estudio 

con la finalidad de observar la “Asociación entre hábitos alimentarios y el 

estado nutricional en adolescentes de instituciones educativas en Lima”. 

Metodología: Con el fin de lograr dicho objetivo, fue empleada una 

metodología de enfoque aplicado y se optó por un diseño descriptivo-

correlacional. La población de estudio estuvo compuesta por todos los 

estudiantes de cuarto y quinto año de una escuela, tanto pública como 

privada, en Lima Metropolitana, totalizando 300 alumnos. Se seleccionó 

una muestra equitativa de 105 alumnos. Para la recopilación de datos, fueron 

utilizadas técnicas de encuesta y evaluación antropométrica, haciendo uso 

de instrumentos como cuestionarios en escala de Likert, balanzas y 

tallímetros. Los datos obtenidos fueron procesados mediante estadística 

descriptiva y análisis correlacional, utilizando el programa GraphPad Prism 

versión 8. Resultados: En líneas generales se encontró un IMC saludable, y 

un perímetro abdominal en el grupo femenino inadecuado, sin embargo, el 

hábito alimentario grupal fue óptimo, y el estado nutricional regular. Al 

realizar la correlación no se encontraron valores significativos. 

Conclusiones: Es necesario que se realicen estudios adicionales donde se 

incluyan correlaciones entre las diversas variables y se tome en cuenta el 

factor de género en todas las evaluaciones llevadas a cabo. 
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Catacora (34) del año 2021 en Tacna, Perú se realizó un estudio cuyo 

objetivo fue hallar de desarrollar una “evaluación del estado nutricional en 

relación a los hábitos alimentarios y actividad física en adolescentes de 

Candarave en el año 2019”. Metodología: Fue realizado un estudio 

prospectivo, observacional y de corte transversal, la muestra es de 159 

adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 17 años. El estudio tuvo 

lugar en la provincia de Candarave, situada en el departamento de Tacna, 

Perú. Resultados: Fue observado que, en los adolescentes de la provincia 

de Candarave, un 67.30% presentaba un estado nutricional normal, mientras 

que un 15.72% tenía sobrepeso, un 14.47% presentaba obesidad y solo un 

2.52% mostraba desnutrición. En cuanto a la actividad física, un 65.41% 

tenía una actividad física regular, un 23.27% presentaba una actividad física 

deficiente y solo un 11.32% realizaba una buena actividad física. Además, 

se identificó que un 38.99% tenía hábitos alimentarios malos, un 25.79% 

presentaba hábitos alimentarios muy malos y solo un 10.69% mostraba 

hábitos alimentarios buenos. Se pudo evidenciar que la actividad física 

actuaba como un factor protector (p:0.00). Conclusiones: Fue encontrado 

que las variables relacionadas con el sobrepeso y la obesidad son más 

prevalentes en menores de 15 años (p:0.005). Además, se identificó una 

asociación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y una 

actividad física inadecuada (p:0.038), así como con hábitos alimentarios 

inadecuados (p:0.031). 

Olivos y Saldarriaga (31) en el año 2020, en Tumbes, Perú realizaron un 

estudio con la finalidad de asociar estadísticamente las variables de “Hábitos 

alimentarios y estado nutricional en los adolescentes del 2° año de 
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secundaria de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, Tumbes, 

2019”. Además, se plantean como objetivos específicos de este estudio 

analizar la relación entre las dimensiones biológica, económica, social, 

cultural y psicológica de los hábitos alimentarios en relación con el estado 

nutricional de los adolescentes. Metodología: Se empleó un enfoque de 

estudio observacional, correlacional, de corte transversal y cuantitativo. La 

muestra fue compuesta por 70 estudiantes con edades entre los 13 y 14 años, 

los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. 

Para la evaluación de los hábitos alimentarios, se les administró un 

cuestionario de hábitos alimentarios a todos los alumnos de la muestra. 

Además, el estado nutricional fue determinado mediante la aplicación de un 

formato de valoración antropométrica, que incluyó la medición de peso y 

talla. La fórmula del índice de Masa Corporal (IMC) fue utilizada, y se 

emplearon los valores de una gráfica para la evaluación del estado 

nutricional de los estudiantes. Resultados: Se encontró que el 64% de los 

estudiantes encuestados mostraron hábitos alimentarios considerados 

saludables. Dentro de este grupo, se observó que el 54% presentaba un 

estado nutricional considerado "normal", mientras que el 4% tenía 

sobrepeso y el 6% presentaba obesidad. Por otro lado, se identificó que el 

36% de los estudiantes presentaban hábitos alimentarios no saludables. 

Dentro de este grupo, se encontró que el 7% tenía un estado nutricional de 

delgadez, el 6% tenía un estado nutricional "normal", el 7% presentaba 

sobrepeso y el 16% tenía obesidad. No se observaron diferencias 

significativas en estas proporciones en función del sexo de los estudiantes. 

Conclusiones: La conclusión es que se ha encontrado una relación 
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estadísticamente significativa (p = 0.000, p < 0.05) entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes. Por lo tanto, se 

recomienda que el estado nutricional de los escolares sea evaluado, que se 

fomente la conciencia sobre hábitos alimentarios saludables y que se 

promueva la implementación de quioscos saludables. 

Senmache (35) en el año 2020 en Chimbote, Ancash, Perú ejecutó un trabajo 

de investigación con el fin de averiguar el nivel en que se relacionan el 

“estado nutricional, los hábitos alimentarios y la calidad del desayuno en el 

rendimiento académico en los estudiantes de educación secundaria de la 

I.E.P. María de las Mercedes, Nuevo Chimbote – 2017”. Metodología: La 

población de estudio fue compuesta por 94 estudiantes, mientras que la 

muestra consistió en 53 estudiantes de ambos géneros, con edades 

comprendidas entre 12 y 15 años. Se llevaron a cabo mediciones 

antropométricas de peso y talla, las cuales fueron registradas en una ficha 

antropométrica para posteriormente calcular el Índice de Masa Corporal 

(IMC) de cada estudiante. Asimismo, se aplicaron dos cuestionarios, uno 

destinado a evaluar los hábitos alimentarios y otro para determinar la calidad 

del desayuno. Resultados: Se encontró que en cuanto al valor nutricional, 

el 20,8% de los estudiantes presentaba obesidad, el 32,1% sobrepeso, el 

39,6% tenía una alimentación normal y el 7,5% mostraba bajo peso. En 

cuanto a los hábitos alimenticios no saludables y el 34% de los estudiantes 

tienen hábitos alimenticios saludables. En cuanto a la calidad del desayuno 

se encontró que ningún estudiante tuvo un desayuno de alta calidad, el 

60,4% de los estudiantes desayunaron de forma inadecuada. Al evaluar el 

rendimiento académico, se observó que ningún estudiante logró un nivel 
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satisfactorio de aprendizaje, sin embargo, se identificó que el 32,1% de los 

estudiantes alcanzó un nivel de aprendizaje medianamente satisfactorio, el 

66,0% se encontraba en proceso de lograr aprendizaje y el 1,9% no logró 

aprendizaje. Conclusiones: Cuando se realizo una prueba chi-cuadrado para 

determinar la correlación, fue claro que existía una relación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) entre los hábitos alimentarios y la calidad del 

desayuno y el rendimiento académico.  

Abanto y Mendoza (36) en el año 20219 en Trujillo, Perú desarrollaron un 

estudio con el objetivo de identificar los niveles de “Relación entre hábitos 

alimentarios y estado nutricional en adolescentes del Colegio Miguel Grau 

Seminario, Salaverry, 2019”. Metodología: Constituida por 168 

adolescentes con edades entre los 12 y 17 años, se emplearon dos 

instrumentos para llevar a cabo la recolección de datos. Resultados: En 

relación a los resultados obtenidos, se pudo observar que el grupo de edad 

de 12 a 14 años comprendía el 59.5% de los adolescentes, siendo el género 

femenino predominante con un 50.6%. En cuanto a los hábitos alimentarios, 

se constató que el 80.3% de los adolescentes presentaba hábitos no 

saludables, mientras que el 19.7% tenía hábitos alimentarios saludables. En 

términos del estado nutricional, se determinó que el 46.4% se encontraba en 

un estado nutricional normal, el 37.5% presentaba sobrepeso, el 9.5% sufría 

de desnutrición y el 6.5% tenía obesidad. Al examinar la relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional, se encontró que el 37.5% de los 

adolescentes con hábitos alimentarios no saludables presentaba un estado 

nutricional normal, el 31.5% tenía sobrepeso, el 7.1% sufría de desnutrición 

y el 4.2% tenía obesidad. Por otro lado, en el grupo de adolescentes con 
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hábitos alimentarios saludables, se identificó que el 8.9% presentaba un 

estado nutricional normal, el 6.0% tenía sobrepeso, y el 2.4% sufría de 

desnutrición y obesidad, respectivamente Conclusiones: Se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Pearson de 10.312 y un valor p asociado a esta 

correlación de 0.016, el cual es menor que el nivel de significancia α<0.05. 

Con base en estos resultados, se puede concluir que existe una relación 

significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los 

adolescentes de la institución educativa Miguel Grau Seminario del Distrito 

de Salaverry en el año 2019. 

Baluarte (37) en el año 2019 en Lima, Perú ejecutaron un estudio con el 

objetivo de encontrar los niveles de “relación entre el estado nutricional y 

los hábitos alimentarios en escolares de tercer a quinto nivel secundario de 

una institución educativa pública en el distrito de La Molina, Lima 2017”. 

Metodología: El estudio presente fue llevado a cabo utilizando un enfoque 

asociativo, transversal y observacional. La muestra fue compuesta por 

estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de una escuela pública 

ubicada en el distrito de La Molina. Con el propósito de obtener información 

sobre el estado nutricional de los estudiantes, se realizaron mediciones de 

peso y talla, mientras que para la evaluación de los hábitos alimentarios se 

implementó una encuesta específica sobre este tema. Los datos recopilados 

fueron utilizados para la aplicación de la prueba de chi-cuadrado, con el fin 

de determinar la relación y significancia estadística entre el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios de los estudiantes. Resultados: Se 

llevaron a cabo evaluaciones en un grupo de 394 escolares, de los cuales el 

52.8% correspondía a mujeres y el 47.2% a varones, con una edad promedio 
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de 16.04 ± 0.89 años. Dentro de esta muestra, se pudo observar que el 7.1% 

presentaba delgadez, el 7.6% mostraba sobrepeso y el 21.8% presentaba 

obesidad. Asimismo, se procedió a analizar los hábitos alimentarios de los 

escolares, y se encontró que el 60.9% poseía hábitos alimentarios 

saludables, mientras que el 33.5% presentaba hábitos poco saludables y el 

5.6% mostraba hábitos muy saludables. Al llevar a cabo la relación entre el 

estado nutricional de los escolares y sus hábitos alimentarios, se obtuvo una 

relación significativa (p<0.05) entre ambas variables. Conclusiones: Se 

logro apreciar una relación relevante entre las variables el estado nutricional 

y los hábitos alimentarios de escolares, el cual se encontró un mayor caso 

de alumnas con obesidad, sobrepeso y delgadez en alumnos con hábitos 

poco saludables. Por consiguiente, se destacó casos con normo peso 

predominan en alumnos con hábitos alimentarios saludables.  

 

Antecedentes Internacionales 

Abubakar et al (4) en el año 2023 en Ghana en África desarrollaron un 

estudio con el objetivo de describir el “hábito dietético, estado nutricional y 

factores relacionados entre adolescentes en Tamale Metropolis, Ghana”. 

Metodología: En este estudio se utilizó una encuesta transversal analítica 

de 402 adolescentes. Se utilizó un cuestionario semiestructurado para 

solicitar información sobre las características sociodemográficas y las 

prácticas dietéticas de los adolescentes. Se utilizaron estadísticas 

descriptivas y análisis de regresión para resumir los datos y evaluar los 

factores asociados con los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 
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adolescentes. Resultados: La omisión de comidas (87,8%), en particular el 

desayuno, se observó como el principal hábito alimentario no saludable 

entre los adolescentes de la metrópolis de Tamale. La prevalencia de bajo 

peso, sobrepeso y obesidad observada entre los adolescentes fue de 26,1, 5,2 

y 0,7%, respectivamente. Los adolescentes cuyos cuidadores/padres son de 

nivel socioeconómico bajo tenían un 27 % menos de probabilidades de 

practicar hábitos alimentarios poco saludables en comparación con aquellos 

cuyos padres/cuidadores son de nivel socioeconómico alto (OR = 0,73; IC 

del 95 %: 0,54-0,99; P =0,04). El riesgo de los adolescentes con bajo peso 

frente al normal en los varones fue 2,46 veces mayor (RRR=2,46; IC 95%: 

1,50-4,04; P=0,001) en comparación con el riesgo de tener bajo peso en las 

mujeres, mientras que el riesgo de tener sobrepeso u obesidad como contra 

lo normal fue un 57 % menor (RRR=0,43; IC 95 %: 0,14-1,36; P=<0,001) 

en los hombres en comparación con el riesgo de sobrepeso u obesidad en las 

mujeres. Conclusiones: Más de la cuarta parte de los adolescentes tenían 

bajo peso y factores como hábitos alimentarios poco saludables. 

Sari et al. (12) en el año 2023 Indonesia realizaron una investigación en 

conjunto con el fin de medir “el impacto de la educación nutricional en los 

hábitos alimenticios saludables entre los adolescentes”. Metodología: Esta 

investigación se realizó con un enfoque cualitativo. Los datos utilizados en 

este estudio provienen de los resultados de investigaciones y estudios 

anteriores que aún tienen relevancia para los contenidos de esta 

investigación. Resultados: Los resultados de este estudio encontraron 

entonces que la falta de aporte nutricional puede causar diversas 

enfermedades para la salud de los adolescentes. Conclusiones: Por lo tanto, 
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la educación nutricional debe brindarse a los adolescentes de manera 

adecuada. 

Goh et al. (14) en el año 2023 en Korea del Sur efectuaron una publicación 

científica acerca de la medición de la situación del “estado nutricional y 

comportamiento dietético de los refugiados adolescentes norcoreanos según 

el cociente nutricional de los adolescentes coreanos: un estudio preliminar”. 

Metodología: Se incluyeron en el análisis un total de 178 adolescentes (91 

hombres y 87 mujeres) de familias de NKR, y sus detalles demográficos 

como edad, lugar de nacimiento, nacionalidad de los padres y duración de 

su asentamiento en SK se recopilaron a través de cuestionarios. También se 

tomaron medidas antropométricas para determinar su crecimiento y estado 

nutricional de acuerdo con las Tablas Nacionales de Crecimiento de Corea 

para niños y adolescentes de 2017. El estudio utilizó el cuestionario 

Nutrition Quotient for Korean Adolescents (NQ-A) para evaluar el 

comportamiento dietético de los participantes. Resultados: 

Aproximadamente el 11,8% y el 10,1% de los participantes fueron 

identificados con desnutrición y obesidad, respectivamente. La puntuación 

media total del NQ-A fue de 50,1. Las puntuaciones medias de los factores 

individuales de equilibrio, diversidad, moderación, entorno y práctica 

fueron 49,2, 44,7, 43,8, 51,2 y 61,5, respectivamente. Aproximadamente el 

47,2% de los participantes tenían una calificación NQ-A baja. Sin embargo, 

no hubo diferencia significativa en las puntuaciones NQ-A según su estado 

nutricional o tiempo de permanencia en SK. Conclusiones: Los 

adolescentes de familias de NKR exhibieron tanto desnutrición como 

obesidad. Sin embargo, su comportamiento dietético, evaluado mediante el 
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NQ-A, no varió con su estado nutricional. Los desafíos únicos y el 

comportamiento dietético relacionado de los refugiados adolescentes de 

Corea del Norte deben tenerse en cuenta al desarrollar estrategias 

específicas para la educación nutricional y los programas de gestión de la 

salud. 

Pavlova et al. (15) en el año 2023 en Macedonia estuvieron a cargo de un 

estudio que tuvo como objetivo propuesto el de analizar el grado  en el que 

se encuentran el “estado nutricional y estilo de vida como factores de 

obesidad”. Metodología: A los efectos de esta investigación, participaron 

409 estudiantes de secundaria de varias escuelas secundarias en el territorio 

de la ciudad de Skopje. Los encuestados son de etnia macedonia y albanesa. 

El límite de edad oscila entre los 14 y los 18 años. La investigación se realizó 

mediante entrevistas a adolescentes mediante un cuestionario combinado 

que consta de 51 preguntas (Q1 - Q51), en octubre de 2019. Se realizó una 

investigación piloto y se tomó como muestra el 10% de las respuestas de los 

encuestados. Para el procesamiento de datos se utilizó: software producto 

Statistica 8. Todos los datos fueron procesados a un nivel de significación α 

= 0,05. Resultados: A partir de los resultados analizados de la prueba piloto, 

se estableció que la principal influencia en la característica “cambio de peso 

corporal” de los adolescentes la ejercen: el nivel de educación de los padres; 

el tipo de alimento consumido; actividad física. Además, se realizaron 

análisis sobre el efecto de esta característica del tabaquismo, y sobre las 

niñas la influencia de su ciclo menstrual. Conclusiones: Todos los factores 

que resultaron significativos según la prueba piloto, mostraron una 
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influencia significativa en el peso corporal entre los adolescentes 

encuestados de etnia macedonia y albanesa. 

Oliveira et al. (18) en el año 2023 en Brasil desarrollan un artículo con el 

objetivo de evaluar estadísticamente el “IMC de adolescentes y correlación 

entre alimentación escolar y obesidad”. Metodología: El estado nutricional 

se evaluó mediante el Índice de Masa Corporal (IMC), que se clasificó en 

las curvas de IMC para la edad de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Para evaluar el consumo de alimentos se utilizó el Cuestionario de 

Frecuencia de Alimentos (FFQ), que es uno de los métodos más utilizados 

en estudios epidemiológicos. Los datos se analizaron utilizando el software 

NUT WIN®. Se realizó la prueba de la t de Student para variables con 

distribución normal y la prueba de Mann-Whitney para variables sin 

distribución normal, donde se consideró estadísticamente significativa una 

p < 0,05. Resultados y conclusiones: Esta investigación demostró que las 

comidas escolares junto con la dieta pueden contribuir al aumento de peso. 

Catalá-Díaz et al (22) en el año 2023 en Cuba publican su artículo con el 

objetivo de analizar los “Hábitos alimentarios y estado nutricional en 

adolescentes de la ESBU Carlos Ulloa” de Cuba. Metodología: Los 

indicadores antropométricos fueron medidos por medio de cuestionarios de 

autoevaluación que fueron validados para determinar los diferentes tipos de 

nutrición y los hábitos alimenticios de los participantes. Se llevó a cabo una 

investigación en la que fueron observados adolescentes en el octavo grado 

de la Escuela Secundaria Básica Urbana Carlos Ulloa en el municipio de 

Pinar del Río. En resumen, se llevó a cabo un estudio analítico, transversal 

y observacional para evaluar la nutrición y los hábitos alimenticios de los 
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adolescentes participantes. Los resultados fueron analizados utilizando 

medidas estadísticas como la media, la desviación estándar, las frecuencias 

absolutas y relativas, así como pruebas para comparar las medias con un 

nivel de confianza del 95%.. Resultados: Se observó un predominio de 

malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad) con un porcentaje del 

35,6% en el grupo de adolescentes participantes, el cual fue 

mayoritariamente compuesto por mujeres. El índice cintura-cadera, el índice 

cintura-talla, el pliegue tricipital y la circunferencia de la cintura presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los sexos. Se 

identificaron como hábitos alimentarios inadecuados el consumo frecuente 

de embutidos y ahumados (43,8%) y comida chatarra (37,0%), la falta de 

consumo de pescado (90,4%), así como el consumo infrecuente de frutas 

(63,3%) y vegetales (37,0%), y la omisión frecuente del desayuno (23,3%). 

Conclusiones: Se encontró que hubo prácticas alimentarias deficientes, lo 

que sugiere que el sobrepeso u obesidad estuvo presente en cerca del 35% 

de los adolescentes analizados. 

Guerrero (29) en el año 2020 en Quito, Ecuador realizó su estudio de 

investigación con el fin de establecer los niveles de “Relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional en adolescentes, análisis de los 

datos reportados en la encuesta nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 

2012”. Metodología: El análisis de los datos recolectados en la encuesta 

nacional de salud y nutrición, ENSANUT 2012, fue llevado a cabo. Los 

datos fueron obtenidos a partir de muestras censales de 19,949 viviendas en 

todo el país. Se realizaron análisis descriptivos utilizando tasas, porcentajes 

y frecuencias, y se exploraron las relaciones entre el estado nutricional y 
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variables como etnia, zona de residencia y preferencia de consumo. Durante 

el análisis, se utilizaron estimadores como X2 (chi-cuadrado) y OR (odds 

ratio) para calcular medidas de asociación y determinar la significancia 

estadística de las relaciones encontradas. Resultados: Se observó que el 

consumo de productos no saludables dos veces por semana se encontró en 

un 31,6% de los adolescentes con peso ideal. Para los adolescentes con peso 

elevado, esta cifra fue del 30,6%, mientras que para los adolescentes con 

delgadez fue del 25,2%. Se encontró una diferencia significativa en los 

valores de P (<0,00001), lo que indica una relación estadísticamente 

significativa. Conclusión: Existe una relación entre la elección de alimentos 

y el estado nutricional entre los jóvenes que participaron en la encuesta 

ENSANUT 2012. Se ha observado que tanto los jóvenes delgados como los 

que tienen sobrepeso consumen una alta proporción de alimentos de bajo 

valor nutricional. Además, se identificaron otros factores que inciden en el 

estado nutricional, como la autodeterminación étnica. Se ha confirmado que 

los jóvenes aborígenes tienen malnutrición por déficit.   

Pampillo, et al. (38) en el año 2019 en Cuba efectúan un estudio con la 

finalidad de medir los “Hábitos alimentarios, obesidad y sobrepeso en 

adolescentes de un centro escolar mixto”. Metodología: Se realizaron 

análisis descriptivos y transversales para examinar el estado nutricional, el 

consumo y los hábitos alimentarios en adolescentes de ambos sexos, con 

edades entre 12 y 17 años, en un centro escolar ubicado en Pinar de Río. Se 

llevó a cabo la selección de una muestra aleatoria de 400 individuos. Se 

administró una encuesta para recopilar información sobre los hábitos 

alimentarios, se realizaron mediciones antropométricas de peso y talla, y se 
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midió la circunferencia abdominal en todos los estudiantes incluidos en la 

muestra. Para el análisis de los datos, se utilizó estadística descriptiva para 

presentar las frecuencias absolutas y los porcentajes relativos. Resultados: 

Se observó que el 13% de los adolescentes se encontraba en la categoría de 

obesidad y el 25% presentaba sobrepeso según el índice de masa corporal. 

Además, se encontró que un 23% de los adolescentes presentaba valores 

atípicos de circunferencia abdominal, y un 16% tenía cifras consideradas 

como riesgo para desarrollar obesidad. En relación a los hábitos 

alimentarios, se constató que el desayuno era omitido por muchos 

adolescentes, se consumían pocas frutas y verduras, y se recurría a alimentos 

chatarra adquiridos en cafeterías. También se identificó una preferencia por 

comidas ricas en grasas. Conclusiones: Tras la confirmación de la 

existencia de hábitos alimentarios poco saludables, se procedió a la 

elaboración de una guía dietética que contiene recomendaciones dirigidas a 

profesores y padres, con el objetivo de promover cambios en el estilo de 

vida de niños y adolescentes. 

Oliva et al. (39) en el año 2019 en Córdova, Argentina llevaron a cabo su 

estudio con el objetivo de establecer el grado de asociación entre los 

“hábitos alimentarios y comensalidad en adolescentes escolarizados: su 

relación con el estado nutricional”. Metodología: Se realizó un estudio 

observacional de corte transversal con una muestra de 255 participantes, en 

el cual se llevó a cabo la evaluación del estado nutricional utilizando 

indicadores como Talla/Edad e IMC/edad. Además, se empleó una encuesta 

autoadministrada validada para recolectar información sobre el consumo 

promedio diario de diferentes grupos de alimentos, así como el número de 
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comidas diarias y la comensalidad (es decir, si las comidas eran realizadas 

en compañía o no). Los datos obtenidos fueron analizados mediante la 

aplicación de pruebas estadísticas como el test de Chi cuadrado o Fisher, 

junto con análisis de regresión logística múltiple, con el propósito de evaluar 

la asociación existente entre las variables estudiadas. Resultados: Se 

detectó que un 36% de los adolescentes presentaba exceso de peso. Se 

observó que un consumo inadecuado de vegetales y frutas se encontraba en 

más del 80% de los adolescentes, mientras que el 67% tenía un consumo 

insuficiente de lácteos. En cuanto a la dinámica de las comidas, se informó 

que una comensalidad adecuada, es decir, compartir el almuerzo y la cena 

con la familia o amigos, prevalecía en la mayoría de los adolescentes (97%). 

Además, se encontró que el 72% de los adolescentes realizaba de 3 a 4 

comidas diarias. Se detectó una leve asociación entre el aumento en el 

consumo de quesos y dulces y un mayor riesgo de obesidad y sobrepeso 

(p=0,050 y p=0,006 respectivamente). Asimismo, se observó una tendencia 

hacia un mayor riesgo de obesidad y sobrepeso en aquellos con un consumo 

inadecuado de vegetales (IC90%, p=0,075 - p=0,091). No se encontró una 

asociación significativa entre el número de comidas diarias o la 

comensalidad y el exceso de peso. Conclusiones: Basándonos en los 

resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que existe una 

relación entre el estado nutricional de los adolescentes y sus hábitos 

alimentarios. Por tanto, se requiere promover la educación alimentaria y 

nutricional, poniendo énfasis en la importancia de una alimentación 

equilibrada y variada. Además, se sugiere la creación de espacios en los que 

los adolescentes puedan compartir sus comidas en un ambiente tranquilo y 
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relajado, junto con amigos o familiares, fomentando el diálogo y la 

compañía durante las comidas. 

 

2.2. Bases teóricas 

ADOLESCENTES  

Según Brown, la juventud se refiere a la etapa de la vida entre los 11 y los 21 

años; un período de distintos cambios biológicos, emocionales, sociales y 

cognitivos desde la infancia hasta la edad adulta.  

"Los cambios biológicos, psicológicos y cognitivos durante la adolescencia 

afectan directamente el estado nutricional" 

Los cambios que se producen en los adolescentes y su desarrollo acelerado 

aumentan significativamente sus necesidades de macronutrientes y 

micronutrientes.  

Aunque la lucha por la autonomía determina el desarrollo psicosocial de los 

jóvenes, muchas veces se traduce en hábitos alimentarios poco saludables, como 

dietas estrictas, omisión de comidas, uso de suplementos nutricionales no 

tradicionales, adopción de dietas estrictas, elegantes. 

Los principios culturales, el entorno social en el cual nos encontramos, los 

grupos que formamos y los medios de comunicación tienen hoy una gran 

influencia; los jóvenes suelen cometer errores en su alimentación, por 

ejemplo: saltarse comidas, principalmente el desayuno, como todos sabemos, el 

desayuno es sumamente importante porque aporta energía y nutrientes 

necesarios después de una noche de ayuno, ayuda a la concentración y favorece 

el rendimiento académico; picar entre horas, menor interés por hábitos 
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saludables, consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, actividad física poco 

frecuente, consumo excesivo de comida rápida como dulces, 

pizza, hamburguesas, refrescos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas; 

aporta al organismo demasiadas calorías y poca nutrición, estos hábitos 

alimentarios suelen ser muy perjudiciales con el paso del tiempo y afectan a la 

salud de los jóvenes. 

De acuerdo con las Ingestas Dietéticas Recomendadas (DRI), las niñas de 9 a 13 

años generalmente necesitan alrededor de 2071 kcal/kg/día en promedio, y las 

niñas de 14 a 18 años necesitan alrededor de 2368 kcal por día. Además, 

generalmente se recomienda un requerimiento diario promedio de alrededor de 

2279 kcal/kg/día para hombres de 9 a 13 años, mientras que los hombres de 14 

a 18 años requieren alrededor de 3152 kcal/kg/día. 

 

INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

La “Organización Mundial de la Salud”, determina “la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía”. 

Los índices antropométricos son los resultados del tamaño y composición 

corporal que ayudan a determinar el estado nutricional de la población de 

estudio. Además, se pueden monitorear y evaluar los cambios en el desarrollo y 

crecimiento que ocurren durante la pubertad, lo que permite un diagnóstico 

confiable de desnutrición y sobrenutrición. De acuerdo con la Guía de 

Evaluación Antropométrica del Adolescente, las escalas antropométricas 

utilizadas son el peso, la talla y la circunferencia de la cintura, las cuales se 
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comparan con datos de referencia y se comparan con indicadores nutricionales 

como la talla para la edad, el índice de masa corporal para la edad y el índice de 

nutrición. Evalúe en consecuencia. alrededor de la cintura, etc. 

Así mismo el Autor Ravasco et al. (17) establece a la evaluación antropométrica 

evalúa las dimensiones corporales de cada persona, según etapa de vida. Las 

referencias que se usa para evaluar la antropometría son, pliegues cutáneos, 

circunferencias corporales, dimensiones Oseas, estas nos ayudan a determinar la 

medición total del cuerpo, son practicas accesibles que se pueden realizar.   

 

Según la autora Olavide Alfaro, N. (2020) indica que: El estado nutricional 

antropométrico según talla para la edad resulta de comparar la talla del 

adolescente con la talla de referencia conveniente a su edad; esto ayuda a valorar 

el crecimiento lineal alcanzado en el adolescente, “según las referencias de 

crecimiento corporal OMS 2007 que son las siguientes: talla alta > + 2, talla 

normal +2 a -2, talla baja < -2 a -3, talla baja severa < -3”. (18)  

En jóvenes, “un perímetro abdominal sobre el Percentil 75 puede determinar un 

riesgo alto, y uno sobre el percentil 90 un riesgo muy alto de tener enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades metabólicas, hiperinsulinemia, Diabetes tipo 

2, etc.” según la “Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de 

la persona adolescente”. (19: pág.18-19) 

La falta de ejercicio físico puede causar perder masa muscular y acumular grasa 

corporal el cual ya a partir de ello conllevara a muchas patologías como diabetes, 

hipertensión, síndrome metabólico, etc. El poder tener una actividad física activa 
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ayudara en mejorar nuestra salud mental, un peso corporal ideal y mejorar la 

calidad de vida.    

 

HABITOS ALIMENTRIOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “hábito alimentario” como 

el conjunto de costumbres adoptadas en la selección, preparación y consumo de 

alimentos. 

La definición de hábitos alimenticios es extensa debido a que existen amplios 

conceptos, sin embargo, mayormente se trata de manifestaciones recurrentes del 

comportamiento de la persona o grupos de personas por prácticas del consumo 

de alimentos.  

Existen diferentes conceptos de Hábitos Alimentarios:  

Según el Autor Galarza (2008:20), Se puede definir que son hábitos el cual se 

obtiene mediante los primeros años de vida y esto interviene en el día a día de 

nuestra alimentación. El tener una dieta equilibrada está incluida por todos los 

grupos de alimentos y en porciones recomendadas por cada persona para poder 

cubrir sus requerimientos acompañado del ejercicio físico.  

 También Bacarreza (2004:21) Define lo siguiente:  Los hábitos alimentarios son 

el    comportamiento individual que cada persona elige de manera consciente y 

repetitiva; esto conlleva que elijan la forma de preparar sus alimentos y consumir 

también como parte de sus costumbres sociales, religiosas, económicos y 

culturales.  
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Los hábitos alimentarios es un desarrollo obtenido durante las etapas de la vida 

el cual va a influir en su ingesta alimentaria.  Hay factores el cual influyen en la 

alimentación, como son factores culturales, sociales, económicos, psicológicos, 

educativos y el tiempo, el cual repercute al momento de adquirir o modificar en 

los hábitos de la etapa escolar.  

Así mismo el autor Monge (22), consideró los siguientes factores:  

Factores geográficos. La población generalmente que viven de alimentos el cual 

cosecha, así como alimentos que encontramos en la naturaleza los nutrientes 

están predispuestos por la condición del agua, de la tierra y el material de 

agricultura, la caza de los animales, la pesca y la ubicación donde están dichos 

alimentos. Las condiciones de estos alimentos también dependerán mucho el 

medio de transporte el cual llegue a cada sector donde será distribuido.  

Factores culturales. Es una forma de vida adoptada por un grupo de personas, 

casi siempre de la misma nacionalidad o de una región en particular. Las 

creencias y los hábitos alimenticios son profundos, transferidos de una cultura a 

otra.   

Factores religiosos. Por muchos años la religión en el mundo es influyente en la 

vida de las personas por ello cada religión tiene sus creencias y limitaciones con 

respecto a la alimentación.  

Factores sociales: En la sociedad existen diversos grupos sociales el cual cada 

uno de ellos va influenciado de acorde a sus creencias, costumbres y hábitos 

alimentarios, muchos de ellos gozan con alimentación balanceada como otros 

grupos sus comidas principales son de acorde al ambiente donde se encuentre. 

Por ejemplo; el colegio, muchos de ellos tienen menús específicos y no variados 
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con los grupos de alimentos recomendados, esto limita a los escolares que comen 

del lugar a obtener lo que encuentran.  

Factores educativos. La educación alimentaria contribuye a los hábitos 

alimenticios de las familias y esto conlleva a que los niños crezcan con un 

horario de comida, el tipo de preparación, elijan bien sus snacks de entre 

comidas.  

Factores económicos. A nivel mundial los víveres alimentarios han pasado por 

un alza de precio y una escasez y esto ha originado que muchas familias se 

limiten en comer ciertos alimentos afectando su calidad alimentaria. Existe 

mucha diferencia entre pobres y ricos debidos que pueden adquirir ciertos 

alimentos, así como las familias que tienen accesibilidad de alimentos muchas 

veces no saben ò no desean llevar una alimentación variada.  

Factores psicológicos: El factor social se relaciona mucho con la nutrición hoy 

en día y más en adolescentes debido que están expuestos a creencias y hábitos el 

cual han ido creciendo durante sus años, el estar expuestos a medios que pueden 

varias sus conductas afectaran en su estabilidad emocional y nutricional.  

Los patrones de alimentación generalmente tienen 3 (tres) componentes: 

tipo, frecuencia y cantidad de alimentos. 

 

2.3. Formulación de hipótesis 

H0: No existe relación entre indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, 2023 
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H1: Existe relación entre indicadores antropométricos y los hábitos alimentarios 

en adolescentes de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación  

La presente investigación se realizó bajo del método hipotético deductivo, 

explicado a partir de comparaciones y aplicaciones prácticas y directas de 

conjeturas o hipótesis aplicadas a una realidad específica a fin de dar 

solución a un problema o parte de este (70,71). 

3.2. Enfoque de la investigación  

El enfoque del presente trabajo de investigación fue cuantitativo, pues los 

datos recolectados se les concedió valores constituidos para organizarlos 

de manera sistemática. Hernández et al. sostienen que los análisis con 

enfoque cuantitativo son aquellos que hacen uso de datos recogidos, 

haciendo uso de mediciones numéricas, así como evaluaciones con índices 

y parámetros estadísticas, y estableciendo explicaciones acerca del 

proceder de las variables, a la vez que se argumentan las teorías 

presentadas con antelación por último que es Proceso secuencial mediante 

una análisis estadístico (72). 

3.3. Tipo de investigación  

La investigación corresponde a un tipo aplicado, encontrándose en el 

marco de una investigación correlacional, dado que según Muntané Relat 

corresponde a esta clasificación de ‘aplicada’ los estudios que parten de la 

revisión de base teórica previa para avanzar en ella o aplicarla en alguna 

muestra poblacional apropiada o corresponda de la mejor manera (73). 

3.4. Diseño de la investigación  
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Corte 

La presente investigación es de diseño no experimental, es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes, se 

explica que su labor investigativa se realiza por medio de la observación y 

se centrara en un estudio retrospectivo (72).  

Nivel o alcance 

La presente investigación es de nivel descriptivo. La investigación 

correlacional consistente en la contratación de valores a fin de obtener su 

estado dentro de una significancia estadística o fuera de ella (74). El diseño 

del nivel descriptivo correlacional corresponde el diagrama presentado a 

continuación: 

 

 Donde: 

M : Muestra 

r : Relación entre variables 

O1 : Observación de la Variable 1 (hábitos nutricionales) 

O2 : Observación de la Variable 2 (estado nutricional) 

 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 
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Población  

La población lo conformaron el total de los escolares de una institución 

educativa en Lima Metropolitana, matriculados en el periodo del año 2023, 

siendo un total de 240 estudiantes. (48 del primer grado, 42 del segundo 

grado, 48 del primer gado, 53 del cuarto grado y por ultimo 49 del quinto 

grado) 

Muestra  

La muestra será a través de un muestra probabilístico estratificado, 

considerando a los alumnos de 3ro, 4to y 5to grado se secundaria, siendo 

un total de 150 estudiantes (48 del tercer gado, 53 del cuarto grado y por 

ultimo 49 del quinto grado) 

Criterios de inclusión  

 Escolares adolescentes matriculadas en el periodo 2023, del nivel 

secundario. 

 Que tengan un asistencia constante. 

 Que cuenten con el consentimiento informado de sus padres y/o 

tutores. 

 Escolares que estén dispuestos a participar en la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Escolares adolescentes matriculadas en otro grado que no sea 

considerado en la muestra.  

 Que no accedan a participar en la investigación. 
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 Que no cuenten con el consentimiento informado por parte de sus 

padres y/o tutores. 

 Que no asistan regularmente a clases. 

Muestreo 

El muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

 

 



46 
 

3.6. Variables y operacionalización  

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición Escala de Niveles 

Escolar adolescente 

OMS 2007 nos 
indica que las edades 

para adolescentes 

mujeres es de 12 a 17 
años 11 meses con 

29 días.  

Indicadores 

antropométricos 

IMC/ EDAD Ordinal 

Obesidad: >+2 DE  

Sobrepeso: >+1 DE 
Eutrófico: ± 1 DE 

Delgadez: < -2 DE 
Delgadez severa: < -3 DE 

TALLA/EDAD Ordinal 

Talla baja severa: <-3 Z  

Talla baja: < -2 Z a -3 Z  

Normal: -2 Z a +2 Z  
Talla Alta: > +2 Z 

Hábitos alimentarios Encuesta 
 

Ordinal 

Hábitos alimentarios 

saludables  
Hábitos alimentarios no 

saludables 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.7.1. Técnica 

La técnica que se utilizó para el cálculo recolectar la información respecto 

a los hábitos alimentarios fue la entrevista 

3.7.2. Descripción del instrumento 

El instrumento diseñado apropiadamente, destinado para medir los hábitos 

alimentarios, debidamente validado, en diferente circunstancia y situación, 

es el cuestionario de 60 ítems, considerándose para cada pregunta cinco 

opciones de respuesta en escala Likert que van desde 1 (nunca) hasta 5 

(siempre) o con otras categorías de similar orientación para los puntajes, 

considerando para algunos casos la inversión de sus puntuaciones siempre 

y cuando corresponda a una conducta o valoración contraria respecto al 

patrón u orientación previamente establecido. 

Para la toma del peso y talla se utilizaron los instrumentos de medición 

apropiados, tales como una báscula y tallímetro respectivamente. 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos  

Como la investigación es de alcance descriptivo y las variables son 

cualitativas se procedió a realizar una Baremación de la variable 

cumplimiento, luego se elaboraron tablas de frecuencia y gráficos de 

barras para poder alcanzar los objetivos de investigación en el marco de la 

Estadística Descriptiva, así como para determinar las correlaciones 

estadísticas son aplicando el indicador estadístico de correlación que 

corresponda (prueba paramétrica de Pearson para valores normales o la 

prueba no paramétrica de Rho de Spearman para valores libres) en el 
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marco de la Estadística Inferencial (69). Tales análisis se desarrollarán 

haciendo uso del entorno del SPPS versión 25 según sus comandos 

diseñados para tales fines. 

3.9. Aspectos éticos  

Se coordinó con las autoridades de la institución educativa para el ingreso 

que permitió exponer la propuesta de la investigación que implica la 

aplicación de encuestas y la toma de medidas antropométricas (peso y 

talla) del escolar adolescente. 

Para el proceso de toma de datos, se les explicó el proceso, solicitando la 

firma del consentimiento informado de los padres del escolar que aceptó 

participar. 

La información obtenida fue registrada en códigos para garantizar la 

confidencialidad de cada escolar 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

La presente investigación, se llevó a cabo un análisis que involucró a 150 

estudiantes pertenecientes a una institución ubicada en la zona 

metropolitana de Lima. Adicionalmente, se presentaron las tablas 

correspondientes que detallan los hábitos alimentarios de los participantes, 

así como las mediciones de los indicadores antropométricos realizadas en el 

mismo grupo estudiantil.  

A continuación, se presentarán los resultados de estas mediciones y su 

relevancia en el contexto de la investigación. 

Tabla 1  

Índice de masa corporal de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Obesidad 19 9.50% 

Sobrepeso 180 90.00% 

Normal 1 0.50% 

TOTAL 200 100.00% 
 

Figura 1 

Índice de masa corporal de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

 

9%

90%

1%

INDICE DE MASA CORPORAL 

Obesidad

Sobrepeso

Normal
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En la tabla 1 y figura 1, se describe el índice de la masa corporal de los 

estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, donde se 

evidencia que el 9.5% (19) tienen una clasificación de obesidad, el 90,00% 

(180) tienen una clasificación de sobrepeso y solo el 0.5% (1) tiene una 

clasificación de normal. 

Tabla 2 

Índice de talla para la edad de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

INDICE DE TALLA PARA LA EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Talla alta 19 9.50% 

Normal 181 90.50% 

TOTAL 200 100% 

 

Figura 2 

Índice de talla para la edad de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

 

En la tabla 2 y figura 2, se describe el índice de talla para la edad de los 

estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, donde se 

evidencia que el 9.5% (19) tienen una clasificación de talla alta y por último 

el 90.5% (181) tienen una clasificación de talla normal. 
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Talla alta

Normal
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Tabla 3 

Niveles de los hábitos alimenticios de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

NIVELES DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 133 66.50% 

Hábitos alimentarios No saludables 67 33.50% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 3 

Niveles de los hábitos alimenticios de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

 

En la tabla 3 y figura 3, se describe los niveles de los hábitos alimenticios 

de los estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, 

donde se evidencia que el 66.5% (133) tienen hábitos saludables de 

alimentación y el 33.5% (67) tienen hábitos no saludables de alimentación. 
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Tabla 4 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo biológico de los estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

NIVELES DE LOS HÁBITOS DE TIPO BIOLOGICO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 131 65.50% 

Hábitos alimentarios No saludables 69 34.50% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 4 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo biológico de los estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

 

En la tabla 4, se describe los niveles de los Hábitos alimentarios de tipo 

biológico de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, donde se evidencia que el 65.5% (131) tienen hábitos 

saludables de alimentación y, por último, el 34.5% (69) tienen hábitos no 

saludables. 
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Tabla 5 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo económico de los 

estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

NIVELES DE LOS HÁBITOS DE TIPO ECONÓMICO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 137 68.50% 

Hábitos alimentarios No saludables 63 31.50% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 5 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo económico de los estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

 

En la tabla 5 y figura 5, se describe los niveles de los Hábitos alimentarios 

de tipo económico de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, donde se evidencia que el 68.5% (137) tienen hábitos 

saludables de alimentación y, por último, el 31.5% (63) tienen hábitos no 

saludables. 
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Tabla 6 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo cultural de los estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

NIVELES DE LOS HÁBITOS DE TIPO CULTURAL 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 141 70.50% 

Hábitos alimentarios No saludables 59 29.50% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 6 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo cultural de los estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

 

 

En la tabla 6 y figura 6, se describe los niveles de los Hábitos alimentarios 

de tipo cultural de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, donde se evidencia que el 70.5% (141) tienen hábitos 

saludables de alimentación y, por último, el 29.5% (59) tienen hábitos no 

saludables. 
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Tabla 7 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo social de los estudiantes de 

una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

NIVELES DE LOS HÁBITOS DE TIPO SOCIAL 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 138 69.00% 

Hábitos alimentarios No saludables 62 31.00% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 7 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo social de los estudiantes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, 2023 

 

En la tabla 7 y figura 7, se describe los niveles de los Hábitos alimentarios 

de tipo social de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, donde se evidencia que el 69% (138) tienen hábitos 

saludables de alimentación y, por último, el 31% (62) tienen hábitos no 

saludables. 
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Tabla 8 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo psicológico de los 

estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

NIVELES DE LOS HÁBITOS DE TIPO PSICOLÓGICO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Hábitos saludables 138 69.00% 

Hábitos alimentarios No saludables 62 31.00% 

TOTAL 200 100.00% 

 

Figura 8 

Niveles de los hábitos alimentarios de tipo psicológico de los 

estudiantes de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023  

 

En la tabla 8 y figura 8, se describe los niveles de los Hábitos alimentarios 

de tipo psicológico de los estudiantes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, donde se evidencia que el 69% (138) tienen hábitos 

saludables de alimentación y, por último, el 31% (62) tienen hábitos no 

saludables. 
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4.1.2. Prueba de hipótesis 

A continuación, se lleva a cabo un examen inferencial con el propósito de 

verificar la normalidad de los datos, con el fin de decidir si es adecuado 

realizar pruebas paramétricas o no paramétricas. Esta acción es fundamental 

para validar de manera precisa y confiable las hipótesis de la investigación.  

Tabla 9 

Prueba de normalidad 

 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Hábitos 
alimentarios 

,217 200 ,000 

Indicadores 
antropométricos 

,197 200 ,000 

 

Se llevó a cabo una prueba de normalidad estadística, mediante la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov, dado que la muestra incluyó a más de 50 estudiantes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2023. Esta medida se 

tomó con el objetivo de examinar la distribución de los datos. 

En relación con las pruebas de hipótesis establecidas en la investigación, se 

optó por utilizar las pruebas de correlación de Pearson para el análisis de los 

datos. Esta decisión se basó en los resultados de los valores de P, los cuales 

mostraron ser inferiores a 0,05, indicando que la distribución de los datos 

seguía un modelo paramétrico. 

En cuanto a las hipótesis de investigación, es fundamental destacar las 

siguientes consideraciones que guiarán nuestra evaluación y análisis de 

resultados: 

Nivel de significación: 

 = 0.05 (prueba bilateral)  
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Regla de decisión: 

p >  = acepta H0 se rechaza la hipótesis alterna 

p <  = rechaza H0 se acepta la hipótesis alterna 

Estadígrafo de prueba: 

Coeficiente de correlación de Pearson 

a) Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación entre indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, 2023 

H1: Existe relación entre indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana, 2023 

 

Tabla 10 

Nivel de correlación entre las indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios 

  Hábitos Alimentarios 

Indicadores 

Antropométricos 

Coeficiente de 

correlación Rho de 
Spearman 

,221 

Sig. (bilateral) <.002 

N 200 

 

En la tabla 10, se evidencia una correlación significativa puesto que 

P=0<0.002 y esta es menor a 0,05, del mismo modo, el nivel de correlación 

es ,221 entre los indicadores antropométricos y los hábitos alimentarios. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, del mismo modo, se afirma que 

existe relación significativa y directa entre los indicadores antropométricos 
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y los hábitos alimentarios en adolescentes de una institución educativa en 

Lima Metropolitana, 2023. 

 

4.1.3. Discusión de resultados  

En el análisis de esta sección, se examinarán los resultados obtenidos en 

relación con los hallazgos previamente citados en la revisión bibliográfica. 

Se realizará una revisión detallada de los antecedentes mencionados en el 

marco teórico, incorporando teorías científicas para respaldar la 

información y lograr una comprensión más completa de los 

descubrimientos. En este contexto, la estructura de la discusión se presenta 

de la siguiente manera: 

En relación con el objetivo general, busca determinar la relación entre los 

indicadores antropométricos y hábitos alimentarios en adolescentes de una 

institución educativa en Lima – Metropolitana, 2023, nuestros resultados 

revelan una evaluación significativa. La prueba estadística arrojó un valor 

de p=<0.002, siendo este inferior al nivel de significancia establecido de 

0,05. Además, se identificó un nivel correlación de 0,221 entre los 

indicadores antropométricos y los hábitos alimentarios. Estos hallazgos 

confirman la existencia de una relación significativa y directa entre los 

indicadores antropométricos y los hábitos alimentarios en los adolescentes 

estudiados. 

En este contexto, es relevante contrastar nuestros resultados con los de 

Senmache (5), quien en 2020 llevó a cabo una investigación en Chimbote, 

Ancash, Perú, centrada en la relación entre el estado nutricional, los hábitos 

alimentarios y la calidad del desayuno en estudiantes de educación 

secundaria. Los resultados obtenidos por Senmache revelaron que un 

porcentaje significativo de los estudiantes presentaba obesidad y sobrepeso, 

mientras que una proporción considerable exhibía hábitos alimentarios no 

saludables. Además, la calidad del desayuno se percibió como inadecuada 

en la mayoría de los casos. 

Asimismo, se destaca la asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) 

encontrada por Senmache entre los hábitos alimentarios, la calidad del 
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desayuno y el rendimiento académico. Este hallazgo resuena con la 

importancia de abordar integralmente la salud nutricional en adolescentes, 

ya que se vincula no solo con los indicadores antropométricos, sino también 

con aspectos que afectan directamente el desempeño académico. 

Considerando estos resultados en conjunto, se evidencia la complejidad de 

los factores interrelacionados que influyen en la salud y el bienestar de los 

adolescentes. La evaluación significativa entre los indicadores 

antropométricos y hábitos alimentarios respalda la necesidad de 

intervenciones que abordan estas dimensiones de manera conjunta. Además, 

la conexión entre los hábitos alimentarios, la calidad del desayuno y el 

rendimiento académico, según los hallazgos de Senmache, destaca la 

importancia de enfoques holísticos en la promoción de la salud en el 

contexto educativo. 

En conclusión, nuestros resultados respaldan la existencia de una relación 

directa y significativa entre los indicadores antropométricos y los hábitos 

alimentarios en adolescentes de una institución educativa en Lima 

Metropolitana. Estos hallazgos, junto con los de Senmache, enfatizan la 

necesidad de estrategias de intervención integrales que aborden la salud 

nutricional y sus implicaciones en el rendimiento académico de los 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Conforme al objetivo general, los resultados obtenidos revelan de manera 

significativa una evaluación positiva, respaldada por un valor de p=0<0.002, que es 

inferior al nivel de significancia establecido de 0,05. Además, el nivel de correlación 

de Pearson (0,221) sugiere que hay evidencia sustancial para respaldar la afirmación 

de que existe una conexión significativa y directa entre los indicadores 

antropométricos y los hábitos alimentarios en los adolescentes de una institución 

educativa en Lima – Metropolitana, 2023. 

Conforme al objetivo específico 1, los datos recabados indican que en su gran 

mayoría los adolescentes de una institución educativa en Lima – Metropolitana, 2023, 

presentan sobrepeso (90%) y la distribución de la talla para la edad indica que la 

estatura en general se encuentra dentro de límites normales (91%). Asimismo, Aunque 

la mayoría de los estudiantes tienen una estatura dentro de límites normales, la 

prevalencia significativa de sobrepeso y obesidad sugiere un desequilibrio en la salud 

general de la población estudiantil. 

Conforme al objetivo específico 2, los datos recabados indican que en su gran 

mayoría los adolescentes de una institución educativa en Lima – Metropolitana, 2023, 

el 66.5% presentan hábitos saludables y el 33.5% de los estudiantes mantienen hábitos 

no saludables, Asimismo, los resultados sugieren que una proporción significativa de 

la población estudiantil se compromete con prácticas nutricionales beneficiosas para 

su bienestar. 
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5.2. Recomendaciones 

Primero, se sugiere a la institución educativa en Lima – Metropolitana, 2023, 

promover la adopción de hábitos alimentarios mejorados, con el objetivo de que los 

estudiantes desarrollen estrategias alimenticias en consonancia con sus características 

físicas y habilidades. 

Segundo, se aconseja a la institución educativa en Lima – Metropolitana, implementar 

programas de ejercicio adaptados a la condición física individual de los estudiantes, 

con la finalidad de regularizar su índice de masa corporal.  

Tercero, se propone a la institución educativa en Lima – Metropolitana, la realización 

de talleres que fomentan la conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos 

alimentarios saludables y adecuados a las necesidades individuales, contribuyendo así 

al desarrollo de estrategias que aumentan las oportunidades de mejora en la salud de 

cada persona. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 

Problema General 
¿Cuál es la relación entre los 

indicadores antropométricos y 

los hábitos alimentarios en 
adolescentes de una institución 

educativa en Lima 
Metropolitana, 2023? 

 

Objetivo General 
Determinar la relación entre los 

indicadores antropométricos y 

hábitos alimentarios en 
adolescentes en una institución 

educativa de Lima 
Metropolitana, 2023. 

 

H0: No existe relación 
entre indicadores 

antropométricos y los 

hábitos alimentarios en 
adolescentes de una 

institución educativa en 
Lima Metropolitana, 

2023 

 
H1: Existe relación 

entre indicadores 

antropométricos y los 
hábitos alimentarios en 

adolescentes de una 
institución educativa en 

Lima Metropolitana, 

2023 
 

Escolar adolescente 
 

Dimensiones: 

 
Indicadores 

antropométricos 
 

Hábitos alimentarios 

Tipo de investigación 
hipotético deductivo 

  

Método y diseño de la 
Investigación 

 
No experimental, descriptiva y 

Correlacional  

 
Población, muestra y 

Muestreo 

 
Población: adolescentes de 

una institución educativa en 
Lima Metropolitana 

 

Muestra: 200 adolescentes de 
una institución educativa en 

Lima Metropolitana 

Problemas Específicos 
 

Objetivos Específicos  
 

¿Cuáles son los indicadores 

antropométricos presentes en 

adolescentes de una institución 
educativa en Lima 

Metropolitana 2023? 

 
¿Cuáles son los hábitos 

alimentarios en adolescentes de 
una institución educativa en 

Lima Metropolitana, 2023 

 

Analizar los indicadores 

antropométricos en adolescentes 

en una institución educativa de 
Lima Metropolitana, 2023. 

 

 
Identificar los hábitos 

alimentarios en adolescentes en 
una institución educativa de 

Lima Metropolitana, 2023. 
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Anexo 2: Instrumentos  

CUESTIONARIO  

Indicadores Antropométricos y Hábitos Alimentarios en las adolescentes del 3°, 4º y 

5º año de secundaria la Institución Educativa, Lima, 2023  

I. DATOS GENERALES:    

 

- EDAD: ……………………………    

- SEXO: …………………………….   

- NOMBRE: ………………………………. 

-      CELULAR: ………………………………   

 

II. OBJETIVO:  

  

Determinar si los indicadores antropométricos tienen relación directa con los 
hábitos alimentarios en los adolescentes del 3ero, 4to y 5to año de secundaria de la 
institución educativa”, Lima, del año 2023.  
III. INSTRUCCIONES:  

 

El presente cuestionario, en las páginas siguientes constan de 57 preguntas, cuyas 
respuestas a marcar son las siguientes:  
N: Nunca         CN: Casi nunca    CS: Casi siempre  S: Siempre   

Por favor, marque de la manera más sincera posible, con un aspa sólo en una de las 
puntuaciones de las iniciales (N; CN; CS; y S), según usted crea conveniente.   
 
 

INSTRUCTIVO PARA VALORAR EL CUESTIONARIO 

“HÁBITOS ALIMENTARIOS” SEGÚN RESPUESTAS   

Los resultados de hábitos alimentarios y sus dimensiones serán calificados en 

hábitos alimentarios “saludable” o “no saludables”, según puntaje obtenido. Estos 

puntajes se obtendrán de la suma de puntajes señalados en la siguiente tabla:  

DIMENSIÓN: BIOLÓGICO  Escala Valorativa  

N  CN  CS  S  

1. ¿Comes menos de 3 veces al día?  4  3  2  1  
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2. ¿Comes de 3 a 5 veces al día?  1  2  3  4  

3. ¿Comes más de 5 veces al día?  4  3  2  1  

4. ¿Tomas menos de 3 vasos de agua al día?  4  3  2  1  

5. ¿Tomas de 4 a 8 vasos de agua al día?  1  2  3  4  

6. ¿Tomas más de 8 de agua al día?  1  2  3  4  

7. ¿Repites el desayuno?  4  3  2  1  

8. ¿Repites el almuerzo?  4  3  2  1  

9. ¿Repites la cena?  4  3  2  1  

10. ¿Te sientes satisfecho con tu porción diaria?  1  2  3  4  

11. ¿Almuerzas en un plato mediano?  1  2  3  4  

12. ¿Almuerzas en un plato grande?  4  3  2  1  

13. ¿Consumes frecuentemente entrada y segundo?  4  3  2  1  

DIMENSIÓN: ECONÓMICO  Escala Valorativa  

INDICADOR: Costo y accesibilidad  N  CN  CS  S  

14. ¿El ingreso económico en el hogar, cubre las necesidades de la 

canasta familiar?  

1  2  3  4  

15. ¿Existe estabilidad laboral en la familia?  1  2  3  4  

16. ¿Es el padre de familia quien cubre todos los gastos del hogar?  4  3  2  1  

17. ¿Es un trabajador dependiente?  1  2  3  4  

18. ¿Es un trabajador independiente?  4  3  2  1  

 

19. ¿Trabaja en el sector público?  1  2  3  4  

20. ¿Trabaja en el sector privado?  4  3  2  1  

21. El sueldo mensual, ¿es menor de 700.00 nuevos soles?  4  3  2  1  

22. El sueldo mensual, ¿es de 700.00 a 900.00 nuevos soles?  4  3  2  1  

23. El sueldo mensual, ¿es de 901.00 a 1.200.00 nuevos soles?  1  2  3  4  

24. El sueldo mensual, ¿es mayor a 1.200.00 nuevos soles?  1  2  3  4  

DIMENSIÓN: CULTURAL  Escala Valorativa  

INDICADOR: Influencias culturales   N  CN  CS  S  



78 
 

25. ¿Se lava las manos antes de consumir alimentos?  1  2  3  4  

26. ¿Lava sus alimentos con cloro antes de consumirlos?  1  2  3  4  

27. ¿Consumes frecuentemente frutas y verduras?  1  2  3  4  

28. ¿Consumes frecuentemente alimentos de origen animal (pollo, 

huevo, pescado, pavo, cerdo, carne de res, gallina, etc.)?  

1  2  3  4  

29. ¿Consume frecuentemente alimentos lácteos (leche y derivados 

lácteos como el queso, yogurt, mantequilla y otros)?  

1  2  3  4  

30. ¿Desayuna en casa?  1  2  3  4  

31. ¿Almuerza en casa?  1  2  3  4  

32. ¿Con qué frecuencia omite el desayuno?  4  3  2  1  

33. ¿Con que frecuencia omite el almuerzo?  4  3  2  1  

34. ¿Con que frecuencia omite la cena?  4  3  2  1  

35. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos chatarra (papas light, 

salchipollo, salchipapa, hamburguesas, etc.)?  

4  3  2  1  

36. ¿Con que frecuencia compra dulces en el recreo?  4  3  2  1  

37. ¿Con que frecuencia consume gaseosa en el recreo?  4  3  2  1  

38. ¿Consume pollo a la brasa por la noche?  4  3  2  1  

39. ¿Consume alimentos de carne roja?  1  2  3  4  

40. ¿Consume carne de pescado u otros productos marinos?  1  2  3  4  

41. ¿Consume sangrecita?  1  2  3  4  

42. ¿Realiza prácticas de ayuno?  4  3  2  1  

DIMENSIÓN: SOCIAL  Escala Valorativa  

INDICADOR: Clase Social  N  CN  CS  S  

43. La persona que prepara los alimentos, ¿tiene un conocimiento 

amplio de los alimentos nutritivos?  

1  2  3  4  

44. Su vivienda, ¿cuenta con todos los servicios básicos?  1  2  3  4  

45. ¿Lleva dinero al colegio?  4  3  2  1  

46. ¿Con que frecuencia va al gimnasio?  1  2  3  4  

INDICADOR: Entorno Social  N  CN  CS  S  

47. ¿Desayuna frecuentemente con sus amigos en la calle?  4  3  2  1  
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48. ¿Almuerza frecuentemente con sus amigos en la calle?  4  3  2  1  

49. ¿Toma bebidas alcohólicas con frecuencia?  4  3  2  1  

50. ¿Realiza algún tipo de dieta?  4  3  2  1  

DIMENSIÓN: PSICOLÓGICO  Escala Valorativa  

INDICADOR: Estado de ánimo  N  CN  CS  S  

51. ¿Te encuentras feliz contigo mismo (a)?  1  2  3  4  

52. ¿Te sientes frecuentemente deprimido (a)?  4  3  2  1  

53. Cuando te deprimes, ¿consumes más alimentos de lo normal?  4  3  2  1  

54. Cuando te deprimes, ¿dejas de consumir alimentos?  4  3  2  1  

INDICADOR: Estrés  N  CN  CS  S  

55. ¿Utiliza métodos para afrontar el estrés (escuchar música, bailar, 

cantar reír)?  

1  2  3  4  

56. ¿Desahoga de manera positiva sus tensiones (conversando, 

llorando)?  

1  2  3  4  

57. ¿Realiza siestas después de desayunar, almorzar o cena como 

parte de una relajación?  

4  3  2  1  

  

Dimensión  

Escala de valoración por nutrición  

Hábitos alimentarios No 

saludables  
Hábitos alimentarios 

saludables  

Biológica  13 - 32  33 - 52  

Económica  11 - 27  28 - 44  

Cultural  18 - 45  46 - 72  

Social  8 - 20  21 - 32  

Psicológica  7 - 17  18 - 28  

TOTAL  57 - 142  143 - 228  
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Anexo 3: Validez del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 6: Formato del consentimiento informado 

 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO: UPNW-EES-FOR-081 
VERSIÓN: 01 FECHA: 

11/08/2022 REVISIÓN: 01 

 

Título de proyecto: “INDICADORES ANTROPOMETRICOS Y SU RELACION CON 

HABITOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA 

EN LIMA METROPOLITANA 2023” 

El objetivo principal del siguiente estudio es la relación los hábitos alimentarios y los 

indicadores antropométricos en adolescentes mujeres.  

Se aplicará una encuesta donde nos proporcionará sus hábitos alimenticios y así mismo se 

realizará las mediciones antropométricas como medir su talla y peso.  

Hola mi nombre es Gianella Cortez Pasache y trabajo/estudio en el Departamento de Lima 

de la Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW). Actualmente se está realizando un estudio 

de investigación para conocer acerca de los hábitos alimentarios en distintos factores y así 

mismo saber cómo se encuentran mediante su talla y edad y para ello queremos pedirte tu 

participación.   

Tu participación en el estudio consistiría en una encuesta y saber el peso y talla.  

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá y/o 

apoderado hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. 

Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en 

un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no 

quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán a 

mejorar los conocimientos de la salud y nutrición en adolescentes mujeres y también se 

conocerá su estado nutricional y la importancia de tener una alimentación adecuada.   

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas 

(O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman parte del 

equipo de este estudio.  

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que dice 

“Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 

         Sí quiero participar 

Nombre del participante: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona/investigador que obtiene el asentimiento:  

_______________________________________                   

___________(firma)____________ 

 

Fecha:  _______ de ______________ de ____. 
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Anexo 7: Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8: Informe del asesor de TURNITIN  

 

 


