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RESUMEN 

 

La finalidad de este estudio fue determinar el aporte de nutrientes y el estado nutricional en los 

estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de 
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una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. El tipo de investigación según su método fue 

deductivo, de tipo básica, de enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental de tipo 

observacional, de corte longitudinal, de nivel prospectivo y descriptivo. La muestra para la 

presente investigación fue de 138 estudiantes del nivel primario beneficiarios del programa 

nacional alimentario Qali Warma, durante los meses de marzo a julio de 2023, fueron evaluados a 

través de una ficha de recolección de datos, el cual se dividió en tres partes: la primera parte que 

contempló las características sociodemográficas como: sexo, edad, procedencia y aseguramiento 

en salud; la segunda parte incluyó datos específicos del Índice de Masa Corporal (talla y peso) y 

finalmente en la última parte la cual evaluó el nivel de hemoglobina. Lo cual nos indicó, que los 

valores que presentan las frecuencias más altas en el estudio es el aporte no adecuado de los nutrientes, 

pese a encontrar cifras altas en los valores normales tanto de IMC como de hemoglobina, es decir, el 

estado nutricional se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de energía, macronutrientes y 

minerales, más no del nivel de vitaminas que estos estudiantes puedan consumir. Por lo cual, se 

concluye que el aporte de nutrientes se encuentra íntimamente relacionado con el estado 

nutricional en los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de 

alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

 

Palabras Clave: Aporte de nutrientes, Estado nutricional, Programa nacional de alimentación Qali 

Warma. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the contribution of nutrients and nutritional status in 

primary level students who are beneficiaries of the Qali Warma national feeding program of an 
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Educational Institution – Mariscal Cáceres 2023. The type of research according to its method was 

deductive, basic, with a quantitative approach, its design was non-experimental, observational, 

longitudinal, prospective and descriptive. The sample for this research was 138 primary level 

students, beneficiaries of the Qali Warma national food program, during the months of March to 

July 2023, they were evaluated through a data collection form, which was divided into three parts. 

: the first part that considered sociodemographic characteristics such as: sex, age, origin and health 

insurance; The second part included specific data on the Body Mass Index (height and weight) and 

finally in the last part which evaluated the hemoglobin level. Which indicated to us that the values 

that present the highest frequencies in the study are the inadequate contribution of nutrients, despite 

finding high figures in the normal values of both BMI and hemoglobin, that is, the nutritional 

status is closely related to the level of energy, macronutrients and minerals, but not the level of 

vitamins that these students can consume. Therefore, it is concluded that the contribution of 

nutrients is closely related to the nutritional status in primary level students who are beneficiaries 

of the national Qali Warma feeding program of an Educational Institution – Mariscal Cáceres 

2023. 

 

Keywords: Nutrient contribution, Nutritional status, Qali Warma national feeding program. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el delicado entramado del desarrollo académico y humano, la atención a la nutrición se erige 

como un pilar ineludible. En este contexto, el Programa Nacional de Alimentación Qali Warma se 

revela como una piedra angular, desempeñando un papel trascendental en el suministro estratégico 
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de nutrientes esenciales destinados a potenciar el bienestar y el rendimiento educativo de los 

estudiantes de nivel primario. 

En el presente estudio, nos sumergiremos en una indagación meticulosa, explorando con 

minuciosidad la intersección entre el aporte de nutrientes y el estado nutricional de los educandos 

del nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de la 

distinguida Institución Educativa Mariscal Cáceres, situada en la encomiable región de San Martín 

durante el año 2023. La nutrición, concebida no solo como un mero sustento fisiológico, sino como 

un catalizador trascendental de las capacidades cognitivas y el desempeño académico, se erige 

como el epicentro de nuestro análisis. 

Este escrutinio profundo de la correlación entre el aporte nutricional auspiciado por el programa 

gubernamental y el estado nutricional de los educandos, se perfila como una oportunidad única 

para desentrañar los misterios que rodean la eficacia de esta iniciativa de envergadura. Más allá de 

la mera evaluación cuantitativa, aspiramos a destilar la esencia cualitativa de la influencia del 

Programa Qali Warma en la salud y el desarrollo integral de la comunidad educativa. En este 

ejercicio académico, nos proponemos no solo arrojar luz sobre los resultados sino, en un acto de 

compromiso intelectual, articular recomendaciones substanciales que coadyuven a perfeccionar la 

ejecución del Programa Qali Warma, asegurando así su pertinencia y trascendencia en el seno de 

la educación primaria, tomando en cuenta el aporte nutricional y el estado nutricional de los 

educandos.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 
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Durante los últimos años, ha habido un incremento en la conciencia sobre la desnutrición 

como un problema de salud pública global, tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. (1) Cabe destacar que el resultado más notorio de la malnutrición es la desnutrición 

infantil, definida por Organización Mundial de la Salud (OMS) como un déficit en la ingesta 

calórica. (2)  

Esta misma entidad nos informa que nacen todos los días más de 1 millón de niños con 

déficit de peso, 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido y con déficit de crecimiento. 

(3)  

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

desnutrición se produce cuando hay una escasez de nutrientes esenciales, o una mala absorción de 

alimentos que pueden provocar retraso en el crecimiento adecuado para la edad. Esta situación 

tiene relación directa con la pobreza y puede afectar negativamente el aprendizaje y el rendimiento 

educativo infantil. (4) 

Los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2020 en niños 

menores de cinco años muestran que, el 24,4% de niños que proceden de zona rural sufre 

desnutrición crónica, porcentaje mayor al de la zona urbana (con 6,8%); siendo Huancavelica (con 

31,5%) y Loreto (con 25,2%) los departamentos con mayor índice a nivel nacional. En cuanto a 

anemia, Puno tiene el porcentaje más alto con 54,7%, seguido por Ucayali con 48.4%; igual 

situación a la desnutrición, el índice es mayor en la zona rural (con 37,5%) que en la urbana (con 

25,2%). (5)  

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2022, en infantes menores de cinco años, 

la desnutrición crónica fue de 15,3 %, la desnutrición global fue de 3,9 %, la desnutrición aguda 

fue de 1,9%, el sobrepeso fue de 6,4% y la obesidad fue de 2%. (6) 
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El Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, puso en 

marcha el Programa Nacional de Alimentación Nacional Qali Warma creado en el 2013, cuyo 

objetivo es combatir y reducir la desnutrición para complementar la alimentación de los niños en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y reduciendo 

drásticamente la desnutrición en el país. (7)   

En ese contexto, el estado busca mejorar el hábito alimentario de los escolares 

suministrando recursos para alcanzar un servicio alimentario de calidad, en base a productos 

locales. Esta estrategia prevé beneficios tanto a corto como a largo plazo: a corto plazo se refiere 

al aporte nutricional necesario para el bienestar cognitivo matutino; mientras que, a largo plazo, se 

trata de hacer un seguimiento sobre las variables relacionadas con el estado nutricional del 

individuo (peso/altura/hemoglobina), evitando así cambios metabólicos causados por el ayuno. (8) 

En relación a la meta del Estado Peruano para el 2020 fue que el 86.6% de la población 

infantil reciba algún tipo de apoyo nutricional, meta que se mantiene hasta la fecha. Estas 

provisiones varían en función de la región, y no son necesariamente uniformes entre todas las 

instituciones. (9) La ración y las especificaciones permiten que se alcancen entre un 55% y un 65% 

de los requisitos energéticos diarios, del 60% al 85% de los requisitos proteicos y del 45% al 60% 

del hierro necesario. Sin embargo, sólo se ofrecen alimentos durante los días escolares; no se 

incluyen los días festivos ni los fines de semana. (10) 

En San Martín, durante los últimos 3 años, estudios han demostrado que muchos 

estudiantes de nivel primario tienen cantidades bajas de hierro, zinc y calcio. Nueve de cada diez 

niños no obtienen de manera adecuada estos minerales esenciales para su desarrollo cognitivo. No 

obstante, desde la pandemia se ha visto un impacto negativo en las canastas básicas y el acceso a 

alimentos nutritivos, lo que ha llevado a que el 21,4 % padezca anemia. (11) 
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1.2. Formulación del problema  

1.1.1. Problema general  

➢ ¿Cuál es el aporte de nutrientes y el estado nutricional en los estudiantes de nivel primario 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023? 

1.1.2. Problemas específicos  

➢ ¿Cuál es el aporte de nutrientes de los desayunos distribuidos a los estudiantes de nivel 

primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023? 

➢ ¿Cuál es el índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes de nivel primario beneficiarios 

del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023? 

➢ ¿Cuál es el nivel de hemoglobina en estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa 

nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 

2023? 

➢ ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de nivel primario 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023? 

1.1.1. Objetivo general  

➢ Determinar el aporte de nutrientes y el estado nutricional en los estudiantes de nivel primario 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

1.1.2. Objetivos específicos  
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➢ Determinar el aporte de nutrientes de los desayunos distribuidos a los estudiantes de nivel 

primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023 

➢ Determinar el índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes de nivel primario que son 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

➢ Determinar el nivel de hemoglobina en estudiantes de nivel primario que son beneficiarios 

del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023. 

➢ Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes de nivel primario 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución 

Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

1.3. Justificación de la investigación  

1.1.1. Teórica  

En nuestro país, se puede observar que existe una limitada cantidad de investigaciones 

relacionadas a estado nutricional y al aporte de nutrientes. Así mismo, en el lugar donde se realizará 

el estudio, no se observó ningún estudio que sirvan como antecedente que relacione a nuestras 

variables de estudio.  Por lo tanto, podemos decir que una evaluación nutricional a tiempo puede 

detectar riesgos para la salud de los niños en etapa de crecimiento. (2)  Ya que se encuentran en un 

momento crítico en la generación de estilos de vida que pueden ser fundamentales para su salud 

debido a los cambios en curso, en ese contexto es importante realizar una evaluación nutricional y 

conocer si el aporte de nutrientes dentro de los desayunos son necesario para un adecuado 

crecimiento y desarrollo, para poder identificar de manera oportuna grupos en riesgo de padecer 
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enfermedades que pueda afectar la salud futura de nuestros estudiantes, determinar si el aporte 

calórico es el adecuado para sus requerimientos diarios y así poder detectarlos a tiempo. 

De igual manera, la anemia que es generada por deficiencia de hierro también es una 

determinante del desarrollo cognitivo temprano en la vida y constituye un grave problema de salud 

pública en nuestro país (1), siendo así, que 4 de cada diez estudiantes del nivel primario la padecen 

y la situación es más severo se da en niños menores de 2 años con un 56,3%, de las cuales el 27,7% 

tienen anemia leve, 15,5% anemia moderada y el 0.5% anemia severa. (3) 

1.1.1. Metodológica 

En el ámbito metodológico, queremos mencionar que la investigación hará uso del diseño 

descriptivo, en el cual se describirán las características sociodemográficas, antropométricas y 

bioquímicas para determinar el estado nutricional (IMC y nivel de hemoglobina) de los estudiantes 

beneficiarios del Programa Nacional Qali Warma. De esta forma, nos permitirá conocer la 

prevalencia del aporte nutricional de los desayunos distribuidos y sean considerado como 

antecedente para realizar futuras investigaciones con diseños de intervención dirigidos a reducir 

esta problemática. 

1.1.1. Practica  

Los resultados obtenidos en este estudio servirán para centrarse en orientar las conductas 

alimenticias en utilidad de los estudiantes. Además, sirven como antecedente para promover 

estrategias para el control, prevención adecuada del estado nutricional, aporte nutricional y de nivel 

de hemoglobina en alumnos que son beneficiarios al programa nacional de alimentación Qali 

Warma en una institución educativa. Los resultados servirán de información para las autoridades 
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de la salud para mejorar y recomendar estrategias de intervención sanitaria implementando la 

suplementación de mejores aportes nutricionales en los desayunos preparados en la institución 

educativa para que los estudiantes tengan una buena calidad de vida. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

Al haber realizado la investigación en una Institución Educativa Estatal la primera 

limitación que encontramos en el proceso de recolección de datos es que no se podía contar con 

información los fines de semana y los feriados, esto debido a que las clases escolares se efectúan 

los días de semana (lunes a viernes). El cual solo se permitió contabilizar la alimentación de los 

estudiantes, pero sin considerar esto días. Asimismo, la limitada accesibilidad a las raciones de 

alimento, ya que como son suministradas por un programa nacional de alimentación que pertenece 

al estado, su manipulación es solo con el personal responsable del área de procesamiento de los 

desayunos escolares. Finalmente, se presentaron casos de padres de familia que no aceptaron 

firmar el consentimiento informado para poder extraer las muestras (sangre), es por ello que estos 

estudiantes fueron excluidos de la investigación.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Nacional 

Zardón (2021) tuvo como objetivo “analizar la relación entre la ingesta calórica y 

macronutrientes con el estado nutricional en estudiantes de primaria del Pueblo Joven Nueva 

Alborada”. Donde realizaron un estudio de tipo no experimental transversal descriptivo; donde la 

muestra estudiada fue de 218 escolares beneficiarios del programa Qali Warma; a los cuáles se les 

realizó una evaluación calórica y de macronutrientes, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

Índice de Masa Corporal (IMC) y Talla para la Edad (T//E). Resultando que la mayoría de los 

escolares (61.5%) tenían una ingesta calórica adecuada. Sin embargo, había un notable porcentaje 

con una dieta hipercalórica (30.7%) o hipocalórica (7.8%). En cuanto al peso, solo el 44.0% tenía 

un peso adecuado, mientras que el 52.8% presentaba malnutrición por exceso. Respecto a la talla, 

la mayoría (77.5%) tenía una talla adecuada, aunque un porcentaje significativo tenía riesgo de 

talla baja (4.1%) o para su edad (18.3%). Concluyendo que, existe relación significativa entre la 

ingesta de calorías y macronutrientes con el indicador Índice de Masa Corporal. (33) 

Murillo (2020) tuvo como objetivo “Determinar el estado nutricional del niño menor de 

36 meses en tiempos de covid-19, controlados en el Centro de Salud Uripa”. Donde realizaron un 

estudio de tipo básico – descriptivo, diseño no experimental y cohorte transversal; donde la 

muestra estudiada fue de 90 niños a quienes se les controlo el nivel de hemoglobina y sus 

características antropométricas aplicando la técnica de recolección de datos descritos en la 

investigación. Resultando que el 84,4% de niños de 15 meses de edad proceden de zonas urbanas, 

28,9% corresponden a cuna más y 15,6% son beneficiarios de programa juntos; en referencia a su 

peso/talla el 98,9 % es normal, 36,7% tiene un riesgo bajo según su talla/edad y el 98,9% es normal 
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según su peso/edad; según la anemia el 44,4 % tiene anemia leve y el 4,4 % anemia moderada. 

Concluyendo que en el estado nutricional en la población estudiada existe un riesgo leve de anemia 

y talla baja para la edad. (30) 

Poma y Tapia (2020) tuvieron como objetivo principal “Determinar el estado nutricional 

de niños de la Institución Educativa Inicial No 663 Los Pinos - Barranca 2020”. Realizando una 

investigación de tipo básica – descriptiva y diseño no experimental, teniendo una población 

pediátrica de 104 de 3 a 5 años de la institución en mención. El estudio tuvo como resultado 1,9% 

de niños con obesidad, 4,8% de la población en mención con desnutrición leve, 20,2 % en un 

sobrepeso y finalmente 73,1 % de la población con un estado nutrición normal. Se concluyo que 

un mayor porcentaje de la población en mención tiene un estado nutricional normal, sin embargo, 

debemos de hacer un seguimiento oportuno a un alto índice de niños con sobrepeso, para prevenir 

problemas de salud a futuro. (31)  

Miguel (2019) tuvo como objetivo “Determinar la relación entre el aporte nutricional de 

los desayunos servidos del programa Qali Warma y el requerimiento nutricional en escolares”. 

Realizando una investigación de tipo básico – descriptivo, diseño no experimental y de corte 

transversal, donde la población fue 20 desayunos distribuidos durante 30 días, donde la técnica 

para obtener datos se tuvo que pesar de las raciones servidas. El resultado que se obtuvo fue un 

alto índice de no adecuado en requerimiento de energía y macronutrientes (proteína, carbohidratos 

y grasas) en comparación con raciones adecuadas. En cuestión de los requerimientos de los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) el resultado que predomina es no adecuado. Se concluyo 

que no tiene relación significativa con el requerimiento nutricional y su aporte nutricional que 

reciben los estudiantes en los desayunos distribuidos por el programa Qali Warma en una 

institución educativa. (32) 
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Maeshiro (2019) tuvo como objetivo “evaluar el aporte nutricional de los almuerzos que 

brinda el comedor de un colegio privado de Lima Metropolitana a alumnos de nivel primaria y 

secundaria”. Quien realizó un estudio tipo descriptivo prospectivo longitudinal, donde se 

evaluaron en total 117 almuerzos brindados en un colegio a sus alumnos de nivel primaria y 

secundaria durante 13 días consecutivos; esto a través de 2 métodos: pesado directo de los 

alimentos de la ración servida y recordatorio de ingredientes incorporados.  Resultando que, los 

menús ofrecidos proporcionaron entre 428.5 y 884.9 kcal, representando entre el 30.7% y el 39.7% 

de las recomendaciones diarias Concluyendo que, en todos los grupos el aporte de fibra, calcio, 

hierro, tiamina y riboflavina fue bajo, y el de sodio fue alto. Además, la azúcar añadida fue alta en 

los grupos de menor edad. En general En general, la cantidad de energía, proteínas, grasas e 

hidratos de carbono fue adecuada en la población estudiada. (34) 

Internacional  

Orellana et al. (2021), realizaron una investigación que tiene como objetivo principal 

“Evaluar el estado nutricional de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del municipio 

de Colcapirhua en el departamento de Cochabamba”. Realizando un estudio de tipo básico – 

descriptivo, diseño no experimental y cohorte transversal donde se analizaron 7122 alumnos de 

edades que oscilan 5 a 19 años de una institución educativa. Donde el resultado que se obtuvo en 

esta investigación en referencia a sobrepeso en hombres fue de 8,1% mientras que en mujeres fue 

9,6%, mientras que el 9,6% de hombres tienen un alto índice de obesidad mayor que la de mujeres 

con un 6%. Los problemas carenciales ascendieron al 3,2%, de los cuales la desnutrición/anemia 

en los hombres representó el 2%, las mujeres el 1% y la desnutrición infantil por deficiencia de 

hierro severa en ambos sexos fue del 0,2 %. Se concluye que, por los diagnósticos realizados, el 
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riesgo de desnutrición debe ser identificado en una etapa temprana, sin esperar a la aparición de 

un problema. (36) 

Bergessio et al. (2020) realizo una investigación que tuvo como objetivo principal 

“Calidad y frecuencia en el consumo del desayuno y su relación con el desempeño académico y 

estado nutricional en escolares que asisten a la escuela primaria de la ciudad de Córdoba, en el año 

2019”. Donde se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional – básico, diseño no 

experimental y cohorte retrospectivo, donde se analizó una población de 73 alumnos a treves de 

un cuestionario donde se recopilo características antropométricas y de aporte nutricional, también 

se valoró el desempeño intelectual de los estudiantes y finalmente se buscó una asociación de las 

variables de investigación empleando el test de chi-cuadrado. El resultado que se obtuvo en esta 

investigación fue que el 99% de la población estudiada desayuna dentro del centro educativo, el 

4% refiero que lo hace en buena calidad, 62% de los estudiantes con Normopeso resultaron con 

desempeño optimo y el 26% del grupo estudiado con sobrepeso obtuvieron un desempeño 

intelectual regular. Se concluyo que no se encontró asociación de la calidad de los desayunos y 

desempeño académico de forma estadísticamente, pero la investigación demostró que tomar 

desayuno en los domicilios de los estudiantes y en el centro educativo podría mejorar notablemente 

el desempeño de los alumnos. (35) 

Rivas (2019) tuvo como objetivo “caracterizar la alimentación complementaria y el estado 

nutricional de los niños/niñas lactantes <2 años en un hogar infantil beneficiario del Banco de 

Alimentos de Bogotá”. Quien realizó un estudio tipo descriptivo prospectivo longitudinal, donde 

se evaluaron en total 117 almuerzos brindados en un colegio a sus alumnos de nivel primaria y 

secundaria durante 13 días consecutivos; esto a través de 2 métodos: pesado directo de los 

alimentos de la ración servida y recordatorio de ingredientes incorporados.  Resultando que, los 
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menús ofrecidos proporcionaron entre 428.5 y 884.9 kcal, representando entre el 30.7% y el 39.7% 

de las recomendaciones diarias Concluyendo que, en todos los grupos el aporte de fibra, calcio, 

hierro, tiamina y riboflavina fue bajo, y el de sodio fue alto. Además, la azúcar añadida fue alta en 

los grupos de menor edad. En general, la cantidad de energía, proteínas, grasas e hidratos de 

carbono fue adecuada en la población estudiada. (38) 

Estrada (2019) tuvo como objetivo “valorar la calidad general de la dieta en cuanto a 

energía y macronutrientes que brindan los servicios de Catering a los niños y niñas de 1 a 3 años 

de los CIBV’s del MIES”. Quien realizó una investigación de tipo no experimental, transversal, 

donde se analizó la dieta servida en 50 CIBV´s a través de fichas de información y a través del 

Método de Pesada y Medida directa de alimentos. Resultando que, de los 50 CIBV´s; el 78,6% de 

los CIBV´s brindan el mismo tipo de alimentación a los niños y niñas de 12-36 meses, solamente 

el 21,4% sirven porciones de acuerdo a las edades; el Índice de Calidad General de la Dieta 

(CAND) del Menú Servido de los CIBV´s es deficiente en un 73,2%, tanto en energía y 

macronutrientes. Se concluye que la alimentación que brindan los CIBV´s, es insuficiente para 

cubrir los requerimientos diarios que precisan los niños y niñas para su correcto desarrollo físico 

e intelectual. (39) 

Cedeño (2018), tuvo como objetivo principal “Determinar sus factores y evaluar el 

desarrollo psicomotriz, 2020”. Donde se realizó una investigación de nivel descriptivo, diseño no 

experimental, cohorte transversal, tipo básica y retrospectivo en una población pediátrica de 0-3 

años en la ciudad de Julcuy, siendo un total de 50 niños de ambos sexos que fueron medidos su 

talla y peso según los cuadros referencias de OMS. Los resultados que se obtuvo en este estudio 

fue el 64% con un estado nutricional normal, 20% presentan dificultades en el desarrollo 

psicomotriz infantil y finalmente 34% de niños presentan desnutrición leve. Se concluye que los 
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infantes se observaban desnutrición leve encontrándose un desarrollo disminuido en el área 

psicomotriz no apropiada para el tiempo de los infantes. (37) 

1.2. Bases teóricas 

1.1.1. Requerimiento nutricional  

Una persona debe consumir una cierta cantidad de energía y nutrientes cada día para 

satisfacer sus necesidades fisiológicas, y estos nutrientes se encuentran en los alimentos. (13) Los 

niños en edad preescolar y escolar se encuentran en una fase de desarrollo y crecimiento, por lo 

que requieren alimentos más ricos en nutrientes y de alta calidad para satisfacer sus necesidades 

específicas. (14) 

La cantidad recomendada de comidas por día es de 4 a 5, con 20 a 25 por ciento de calorías 

en el desayuno, 35 por ciento en el almuerzo, 15 por ciento en refrigerios y 25 por ciento en la 

cena. (15) 

Requerimiento de energía 

Las necesidades energéticas de los escolares están influenciadas por su tasa metabólica 

basal y nivel de actividad física. Los alimentos deben proporcionar suficiente energía para apoyar 

un desarrollo y un crecimiento saludables; para los escolares, se recomienda una proporción de 45 

a 65 por ciento de carbohidratos, 25 a 35 por ciento de grasas y 10 a 30 por ciento de proteínas. 

(16) 

Requerimiento proteínas 

Las proteínas ayudan en gran medida al crecimiento y apoyo del cuerpo de los niños. Según 

su composición de aminoácidos, las proteínas se pueden dividir en dos categorías: completas e 

incompletas. (17)  
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En preescolares y escolares, el requerimiento proteico es de aproximadamente 1,1 g/kg, y 

lactantes puede llegar a 0,95 g/kg. Una dieta adecuada para escolares debe contener entre el 11 y 

el 15 por ciento de la energía total necesaria en forma de proteínas; Del 65 al 70 por ciento de las 

proteínas totales consumidas deben ser proteínas completas, o de origen animal, siendo el resto de 

las proteínas incompletas las de origen vegetal. (18) 

Requerimiento de carbohidratos  

Son uno de los principales nutrientes que le dan al cuerpo la energía que necesita para 

realizar las tareas diarias. Además de servir como fuente de energía, también su función importante 

es el traslado de micronutrientes y son necesarios para una serie de procesos vitales. Después de 

la lactancia, se deben aportar aproximadamente 130 g de carbohidratos por día (el 50 al 55 por 

ciento del total de calorías necesarias para la nutrición deben provenir de los carbohidratos). (18) 

Requerimiento de grasa 

Las grasas son una fuente importante que genera energía, son fuente de ácidos grasos 

esenciales como linoleico y linolénico y ayuda al transporte de vitaminas solubles en grasas 

(liposolubles). Según la organización mundial de la salud la ingesta diaria recomendara para 

estudiantes de 5 a 16 años tiene que ser el 25 a 35% de la ingesta diaria. (17) Se sugiere que la 

ingesta dietética de grasa sea de 300 mg/día, y los ácidos grasos esenciales debe ser el tres por 

ciento de la ingesta general de energía diaria. (18) 

Requerimiento micronutrientes 

Los micronutrientes son sustancias de origen orgánica indispensable para el mantenimiento 

de diferentes funciones del cuerpo humano. Se localizan en mínimas proporciones en los alimentos 

en general y tiene nulo contenido de energía, pero el organismo los necesita en mínimas cantidades 
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para tener una función correcta y normal. Si el individuo no logra consumir adecuadamente, puede 

sufrir enfermedades. (19) 

• Vitamina D: Es importante en la absorción del calcio en los huesos. Asimismo, juega un 

papel importante en el crecimiento en la edad infantil al mantener la formación ósea. Las 

necesidades de vitamina D por día es de 600 ug para adulto y 15 ug en bebes por día. (19) 

• Hierro: Una deficiencia de este mineral importante tiene efectos colaterales a largo plazo, 

perjudicando el rendimiento académico e intelectual de los niños y retrasando el crecimiento. 

Los estudiantes que tienen bajo consumo de hierro suelen obtener una puntuación baja en 

las pruebas de suficiencia mental y tienen menos capacidad para resolver problemas. (19) 

• Zinc: En Los niños que no obtienen suficiente zinc no crecerán tanto y tendrán poco apetito 

y cicatrización lenta de las heridas. Los productos animales como el pescado, la carne, y 

otros alimentos son fuentes de zinc. La absorción de zinc puede verse afectada por la fibra y 

los fitatos que se encuentran en los cereales. (19) 

1.1.2. Estado nutricional  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estado nutricional 

como un desequilibrio celular entre el aporte de nutrientes y las 

necesidades del organismo para su crecimiento, mantenimiento y determinadas funciones. (20) 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

El IMC es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal una persona y con 

ello determinar si el peso se encuentra dentro de los límites normales o viceversa, si la 

persona tiene sobrepeso o bajo peso. Para ello, se correlacionan la altura y el peso actuales de un 

individuo. (21) 
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Es un método fácil de usar y económico, es usado mayormente para encontrar los niveles 

de peso que pueden generar problema de salud en los niños. (22) 

Su fórmula es: IMC = Peso/Talla 2 

Alteración del estado nutricional  

la desnutrición se define como el estado nutricional cuando los 

parámetros antropométricos y la concentración de hemoglobina están fuera de los rangos 

normales. (23) La desnutrición puede manifestarse de las siguientes maneras: 

Alteración por déficit 

Desnutrición Global 

Es causante del estado físico de los niños, pero sobre todo cognitivo, social y afecta 

negativamente al desarrollo de la persona que la padece. Manifestada por alteraciones en el 

desarrollo de la motricidad, y en la dimensión social del desarrollo del habla del 

individuo, también puede estar asociada a desnutrición global severa. En estado agudo, tienen 

escasa repercusión en el desarrollo de la motricidad. (24) 

Desnutrición Crónica  

La presencia de este tipo de desnutrición, se evidencia indispensablemente la disminución 

del crecimiento y desarrollo del individuo afectado, que se produce debido a la desnutrición 

prolongada, así como al proceso infeccioso. (25) Se presenta en mayor prevalencia en población 

de escasos recursos económicos, dañando severamente en niños menores de 60 meses. También se 

considera una patología de larga duración, cuyas principales características son la baja 

estatura, problemas irreversibles a nivel cognitivo y físico. (26) 

Alteración por exceso  

Sobrepeso y Obesidad  
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Una condición patológica caracterizada por una acumulación excesiva y general de tejido 

adiposo. Los niños que nacen con obesidad mayormente siguen siendo en la edad adulta y tienen 

más probabilidades de desarrollar enfermedades no transmisibles a una edad más temprana como 

la diabetes mellitus tipo 2. (26) La dislipemia, así como otros procesos como la hipoventilación y 

la apnea del sueño. Las enfermedades relacionadas con un elevado peso (sobrepeso – obesidad) se 

pueden evitar con una alimentación saludable. Por lo tanto, la prevención de la obesidad 

infantil debe ser una prioridad máxima. (27) 

Anemia 

Es un estado donde los niveles de Glóbulos Rojos en la sangre periférica están por debajo 

de lo que se considera para una edad, sexo y altura determinada. Como consideración práctica, la 

anemia se mide verificando los niveles normales de hemoglobina en sangre o hematocrito. (28) 

Hemoglobina en sangre (Hb) sus niveles óptimos se miden en gramos por decilitro en sangre 

Hematocrito (Hct) es la relación entre la cantidad de glóbulos rojos y el volumen de sangre total, 

expresado en porcentaje. (28) 

Clasificación de los niveles de anemia  

Se examina los valores óptimos de hemoglobina en población pediátrica (1000 msnm) (12) 

Población 

Normal 

(gr/dL) 

Anemia por niveles de hemoglobina (gr/dL) 

LEVE MODERADO SEVERO 

Niños de 6 a 11 

años 

11.5 – 15.5 11.0 – 11.4 8.0 – 10.9 < 8.0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la 

anemia y evaluar su gravedad. Ginebra. 2011 (28) 

1.3. Formulación de hipótesis  
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1.1.1. Hipótesis general  

No es aplicable la formulación de la hipótesis general por ser un estudio de tipo 

descriptivo. 

1.1.2. Hipótesis específicas 

No es aplicable la formulación de hipótesis específicos en esta investigación ya que se 

cumple con el propósito de describir detalladamente. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

1.1. Método de investigación  

El método empleado en la investigación fue deductivo porque se partió de premisas 

generales para llegar a ciertas conclusiones, sin generar una fuente nueva. (27). 

1.2. Enfoque investigativo  

El enfoque que se utilizó en esta investigación fue cuantitativo, porque se analizó y se 

recolectaron los datos para responder las preguntas de investigación (27). 

1.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue de tipo básica porque se profundizó el conocimiento en sí 

mismo, el cual se relacionó con nuevos conocimientos sin ocuparse de las aplicaciones prácticas 

(27). 

 

 

1.4. Diseño de la investigación 

Fue de diseño no experimental de tipo observacional porque el investigador no interfirió 

en momento alguno con los resultados obtenidos. 

1.1.1. Corte 
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Fue de corte longitudinal ya que los datos que se recopilaron fueron útiles cuando se 

observaron los cambios a lo largo de un periodo de tiempo (estudio de larga duración) 

1.1.2. Nivel o alcance  

Fue de nivel descriptivo porque describió el evento observado. Prospectivo ya que se llevó 

a cabo a lo largo del tiempo y se centró en observar y recopilar los datos de los participantes en el 

presente y en el futuro. 

Fue un diseño descriptivo simple, el esquema es: 

M                          O 

Donde: 

 M = estudiantes del nivel primaria 

O = Estado nutricional 

1.5. Población, muestra y muestreo  

1.1.1. Población 

Se incluyó a la totalidad de los alumnos de nivel primario beneficiarios del programa 

nacional alimentario Qali Warma que reciben desayunos preparados y distribuidos en la institución 

educativa, siendo conformado por 138 estudiantes  

Criterios de inclusión: 

➢ Estudiantes del nivel primario beneficiarios del programa nacional alimentario Qali Warma 

en la institución educativa. 
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➢ Estudiantes cuyos padres de familia hayan aceptado la participación de sus hijos y firmado 

el Consentimiento Informado. 

Criterios de exclusión: 

➢ Estudiantes que no estén dentro del rango establecido en el estudio (nivel secundario o 

superior). 

➢ Estudiantes que no pertenecen a la institución educativa. 

➢ Estudiantes que no son beneficiarios del programa nacional alimentario Qali Warma. 

1.1.2. Muestra 

Estuvo conformada por todos los estudiantes del nivel primario beneficiarios del programa 

nacional alimentario Qali Warma y distribuidos en la institución educativa, durante los meses de 

marzo a julio de 2023, siendo un total de 138 alumnos quienes cumplieron con los criterios de 

selección. 

1.1.3. Muestreo 

No aplica. Porque se utilizó a toda la población – es decir, se trató de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreo tiene la ventaja de ser rápido, económico y 

sobre todo permite trabajar con sujetos accesibles (27) 

1.6. Variables y operacionalización  

Variable 1: Aporte de nutrientes  

Definición conceptual: Es la cantidad de nutrientes y energía que aportan los alimentos, estas son 

necesarias para los estudiantes para que tengan una vida saludable 
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Definición operacional: Es el contenido nutricional que aportan los alimentos a nuestro 

organismo cuando son consumidos y son necesarios para que una persona lleve un estilo de vida 

saludable. 
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Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 
Escala valorativa 

Aporte 

de 

nutrientes 

Es la cantidad de 

nutrientes y 

energía que 

aportan los 

alimentos, estas 

son necesarias 

para los 

estudiantes para 

que tengan una 

vida saludable. 

Es el contenido 

nutricional que 

aportan los 

alimentos a 

nuestro organismo 

cuando son 

consumidos y son 

necesarios para 

que una persona 

lleve un estilo de 

vida saludable. 

Dimensión 1: 

Energía 

Kcal aportada 

/ ración 

Numérico 

 

Valor numérico en 

Kcal 

 

Dimensión 2: 

Macronutrientes 

• Proteínas 

• Grasas 

• Carbohidratos 

gr de 

macronutrien

tes aportados 

/ ración 

Numérico 

Proteínas 

Valor numérico en gr 

 

Grasas 

Valor numérico en gr 

Carbohidratos 

Valor numérico en gr 

Dimensión 3: 

Micronutrientes 

Minerales: 

Mg, ug de 

micronutrient

es aportados 

/ración  

Numérico 

Hierro 

Valor numérico en mg 

zinc 

Valor numérico en mg 
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• Hierro  

• Zinc 

• Calcio 

Vitaminas:  

• Vitamina A 

• Vitamina C 

  

 Calcio 

Valor numérico en mg 

Vitamina A 

Valor numérico en ug 

Vitamina C 

Valor numérico en mg 

 

Variable 2: Estado Nutricional  

Definición conceptual: El estado del cuerpo resultante del equilibrio entre la ingesta de alimentos y su uso por el cuerpo. Su 

evaluación tiene como objetivo identificar la posible desnutrición por exceso o deficiencia e identificar su origen. 

Definición operacional: El estado nutricional de los estudiantes de nivel primario, se obtendrán mediante la aplicación de medidas 

antropométricas como el índice de masa corporal y las características bioquímicas que mide el nivel de hemoglobina en sangre para 

una intervención correcta. 
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Variable 3: Sociodemográficas  

Definición conceptual: Son aquellas situaciones que ofrecen información sobre las características biológicas, socioeconómicas y 

culturales que tiene una población en general u objeto de estudio. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Escala 

valorativa 

Estado 

nutricional  

El estado del cuerpo 

resultante 

del equilibrio entre 

la ingesta de alimentos 

y su uso por el 

cuerpo. Su evaluación 

tiene como objetivo 

identificar la 

posible desnutrición por 

exceso o deficiencia e 

identificar su origen. 

El estado 

nutricional de los 

estudiantes de nivel 

primario, se 

obtendrán mediante 

la aplicación de 

medidas 

antropométricas 

como el índice de 

masa corporal y las 

características 

bioquímicas que 

mide el nivel de 

hemoglobina en 

sangre para una 

intervención 

correcta   

Dimensión 1: 

Características 

antropométricas 

IMC Ordinal 

Desnutrición 

severa  

Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

leve 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Dimensión 2: 

Características 

bioquímicas 

Nivel de 

hemoglobina 

en sangre 

Ordinal 

Anemia 

severa 

Anemia 

moderada 

Anemia leve  

Normal 
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Definición operacional: Operacionalmente se define como la condición en cuanto a edad, sexo, tipo de procedencia y de aseguramiento 

en salud de los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional alimentario Qali Warma de una institución educativa. 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 
Escala valorativa 

 

 

 

 

 

sociodemográficas 

Son aquellas 

situaciones que 

ofrecen 

información sobre 

las características 

biológicas, 

socioeconómicas y 

culturales que tiene 

una población en 

general u objeto de 

estudio. (22) 

Operacionalmente 

se define como la 

condición en 

cuanto a edad, 

sexo, tipo de 

procedencia y de 

aseguramiento en 

salud de los 

estudiantes de 

nivel primario 

beneficiarios del 

programa 

nacional 

alimentario Qali 

Warma de una 

institución 

educativa. 

Dimensión 1: 

Demográfica 

Sexo Nominal 
Femenino 

Masculino 

Edad Ordinal 

De 6 años a 7 

años 

De 8 a 9 años 

De 10 años a 11 

años 

Procedencia Nominal 
Urbano 

Rural 

Dimensión 2 

social 

Aseguramiento 

en salud 
Nominal 

SIS 

ESSALUD 

Otros 

Ninguno 
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1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

1.1.1. Técnica  

Para realizar esta investigación se utilizó la ficha de observación para la recolección 

de los datos, habiéndose obtenido así la información sobre las características 

sociodemográfica, características antropométricas (IMC); así mismo como los valores de la 

hemoglobina en sangre obtenidos. 

1.1.2. Descripción  

Se realizó una ficha de recolección de datos, para valorar el estado nutricional de los 

estudiantes, el cual estuvo dividido en tres partes: la primera parte el cual contempló las 

características sociodemográficas tales como: sexo, edad, procedencia y aseguramiento en 

salud; la segunda parte incluyó los datos específicos del Índice de Masa Corporal (talla y 

peso) teniendo en cuenta las Tabla N° 1  y N° 2 de IMC según sexo de la OMS (2007) y 

finalmente en la última parte se evaluó el nivel de hemoglobina, con los siguientes 

indicadores: anemia crónica, moderada, leve y normal considerando la Tabla N° 3 - la 

concentración de hemoglobina que contempla la Organización Mundial de la Salud (2011) 

ya estandarizadas.  

Las tablas de clasificación que se consideraron fueron las siguientes:  

Tabla 1 Índice de Masa Corporal para niñas (OMS 2007) (27) 

Edad 

(años: 

meses)  

Desnutrición 

severa 

Kg/m2 

Desnutrición 

moderada 

Kg/m2 

Desnutrición 

leve  

Kg/m2 

Normal 

Kg/m2 

Sobrepeso 

Kg/m2 

Obesidad 

Kg/m2 

6:0 ≤ 11.6 11.7 – 12.6 12.7 – 13.8 13.9 – 16.9 17.0 – 19.1  ≥ 19.2 

6:6 ≤ 11.6 11.7 – 12.6 12.7 – 13.8  13.9 – 17.0  17.1 – 19.4  ≥ 19.5 

7:0 ≤ 11.7 11.8 – 12.6 12.7 – 13.8  13.9 – 17.2 17.3 – 19.7  ≥ 19.8 

7:6 ≤ 11.7 11.8 – 12.7 12.8 – 13.9 14.0 – 17.4  17.5 – 20.0 ≥ 20.1 
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8:0 ≤ 11.8 11.9 – 12.8 12.9 – 14.0  14.1 – 17.6  17.7 – 20.5  ≥ 20.6 

8:6 ≤ 11.9 12.0 – 12.9 13.0 – 14.2  14.3 – 17.9 18.0 – 20.9 ≥ 21.0 

9:0 ≤ 12.0 12.1 – 13.0 13.1 – 14.3  14.4 – 18.2  18.3 – 21.4 ≥ 21.5 

9:6 ≤ 12.1 12.2 – 13.2 13.3 – 14.5 14.6 – 18.6 18.7 – 21.9 ≥ 22.0 

10:0 ≤ 12.3 12.4 – 13.4 13.5 – 14.7  14.8 – 18.9 19.0 – 22.5  ≥ 22.6 

10:6 ≤ 12.4 12.5 – 13.6 13.7 – 15.0  15.1 – 19.3 19.4 – 23.0  ≥ 23.1 

11:0 ≤ 12.6 12.7 – 13.8 13.9 – 15.2 15.3 – 19.8 19.9 – 23.6  ≥ 23.7 

11.6 ≤ 12.8 12.9 – 14.0 14.1 – 15.5 15.6 – 20.2 20.3 – 24.2 ≥ 23.7 

*Índice de Masa Corporal (2007) (27) 

Tabla 3 Índice de Masa Corporal para niños (OMS 2007) (27) 

Edad 

(años: 

meses)  

Desnutrición 

severa 

Kg/m2 

Desnutrición 

moderada 

Kg/m2 

Desnutrición 

leve  

Kg/m2 

Normal 

Kg/m2 

Sobrepeso 

Kg/m2 

Obesidad 

Kg/m2 

6:0 ≤ 12.0 12.1 – 12.9  13.0 – 14.0 14.1 – 16.7  16.8 – 18.4 ≥ 18.5 

6:6 ≤ 12.1 12.2 – 13.0 13.1 – 14.0 14.1 – 16.8 16.9 – 18.6 ≥ 18.7 

7:0 ≤ 12.2 12.3 – 13.0 13.1 – 14.1 14.2 – 16.9 17.0 – 18.9 ≥ 19.0 

7:6 ≤ 12.2 12.3 – 13.1 13.2 – 14.2 14.3 – 17.1  17.2 – 19.2 ≥ 19.3 

8:0 ≤ 12.3 12.4 – 13.2 13.3 – 14.3 14.4 – 17.3 17.4 – 19.6 ≥ 19.7 

8:6 ≤ 12.4 12.5 – 13.3 13.4 – 14.4 14.5 – 17.6 17.7 – 20.0 ≥ 20.1 

9:0 ≤ 12.5 12.6 – 13.4 13.5 – 14.5 14.6 – 17.8 17.9 – 20.4 ≥ 20.5 

9:6 ≤ 12.6 12.7 – 13.5 13.6 – 14.7 14.8 – 19.1 18.2 – 20.8 ≥ 20.9 

10:0 ≤ 12.7 12.8 – 13.6 13.7 – 14.8 14.9 – 18.4 18.5 – 21.3 ≥ 21.4 

10:6 ≤ 12.8 12.9 – 13.8 13.9 – 15.0 15.1 – 18.7 18.8 – 21.8  ≥ 21.9 

11:0 ≤ 13.0 13.1 – 14.0 14.1 – 15.2 15.3 – 19.1 19.2 – 22.4 ≥ 22.5 

11.6 ≤ 13.1 13.2 – 14.1 14.2 – 15.4 15.5–19.4 19.5 – 22.9 ≥ 23.0 

*Índice de Masa Corporal (2007) (27) 

Tabla 3 Concentración de hemoglobina (28) 
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Población Normal (g/dL) 
Anemia según niveles de hemoglobina (g/dL) 

Leve Moderada Severa 

Niños 5 años a 

11 años de edad 
≥11.5 11.4 – 11.0 10.9 – 8.0 ≤ 7.9 

Adolescentes 

varones o 

mujeres de 12 a 

14 años de edad 

≥12 11.9 – 11.0 10.9 – 8.0 ≤ 7.9 

*Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad.  

1.1.1. Validación  

La validación de instrumento se dio a través del juicio de 3 expertos especialistas en 

el área de soporte nutricional tomando en cuenta las características antropométricas de la 

población de estudio y el nivel de hemoglobina.  

1.1.2. Confiabilidad  

No fue aplicable ya que se hizo uso de una ficha de recolección de datos para realizar 

la investigación, esta información fue confiable ya que se utilizaron aparatos calibrados y 

certificados por el Ministerio de Salud, el cual fue manipulado netamente por personal 

capacitado para garantizar los resultados de la investigación, al ser las variables de estudio 

de carácter descriptivas, prospectivos y con medidas en escalas ordinales, no se prometió 

aplicar una prueba de confiabilidad. (36) 

1.8. Procesamiento y análisis de datos  

La información contenida en la ficha de recolección de datos fue ingresada en una 

hoja del programa Excel, una vez codificado y validado se exportó al programa SSPS para 

su respectivo análisis de datos.  
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En la parte descriptiva se elaboraron tablas de frecuencia para mostrar las 

características sociodemográficas y antropométricas de los estudiantes de nivel primario, así 

mismo daba la naturaleza cuantitativa de las variables de interés (dimensiones y unidades) 

así como también sus gráficos respectivos. Debido a que el estudio de alcance descriptivo, 

para alcanzar los objetivos se procedió a categorizar las variables de interés en rangos 

ordinales y sobre la base de estos se elaboraron las tablas de frecuencia simples y cruzadas 

las cuales fueron ilustradas mediante diagrama de barras.  

1.9. Aspectos éticos 

Esta investigación respetó la dignidad humana. Además, durante la realización de la 

investigación se respetó la privacidad de la información obtenida, la cual se mantuvo y 

mantendrá en reserva. 

Durante el estudio se respetaron los principios de imparcialidad, justicia e 

independencia de los resultados obtenidos en este proceso. 

Además, el trabajo fue valorado y aprobado por el comité de ética de la universidad 

Norbert Wiener. 

El presente proyecto de investigación es original y realizado por el investigador el cual 

fue evaluado mediante el software Turnitin Anti-plagio donde se considerará que la similitud 

no sobrepase el 20 % según lo establecido en Vicerrectorado de Investigación de Norbert 

Wiener (22) 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.1. Resultados  

1.1.1. Análisis descriptivo de análisis  

Después de procesar la información, presentamos los cuadros y figuras para su análisis, 

interpretación y discusión respectiva. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar el aporte de nutrientes de los desayunos 

distribuidos a los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de 

alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023 

 

Tabla 1. Aporte de nutrientes de los desayunos  

APORTE DE NUTRIENTES 

TIPO DE APORTE 

TOTAL 
Aporte 

adecuado 

Aporte no 

adecuado 

ENERGÍA Energía (Kcal/día) 63 (45,7%) 75 (54,3%) 138 (100%) 

MACRONUTRIENTES 
Proteína (gr/día) 71 (51,4%) 67 (48,6%) 138 (100%) 

Grasas (gr/día) 66 (47,8%) 72 (52,2%) 138 (100%) 
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Carbohidratos (gr/día) 75 (54,3%) 63 (45,7%) 138 (100%) 

VITAMINAS 
Vitamina A (ug/día) 0 (0%) 138 (100%) 138 (100%) 

Vitamina C (mg/día) 0 (0%) 138 (100%) 138 (100%) 

            MINERALES 

Hierro (mg/día) 0 (0%) 138 (100%) 138 (100%) 

Zinc (mg/día) 0 (0%) 138 (100%) 138 (100%) 

Calcio (mg/día) 34 (24,6%) 104 (75,4%) 138 (100%) 

  

 Fuente: Base de datos del autor 

 

Figura 1. Aporte de nutrientes de los desayunos  

 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: 
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En esta primera tabla y gráfico, se evaluó el aporte de nutrientes de los desayunos 

distribuidos a los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de 

alimentación Qali Warma, en los que se puede apreciar los resultados según su energía, 

macronutrientes, vitaminas y minerales, como valores se obtuvieron que el aporte no 

adecuado de estos nutrientes es la frecuencia que mayor porcentaje presentó,  el 54,3% para 

la energía, el 48,6%, 52,2% y 45,7% para las proteínas, grasas y carbohidratos 

respectivamente perteneciente a los macronutrientes, el 100% para la vitamina A y C, de las 

vitaminas y el 100%, 100% y 75,4% del hierro, zinc y calcio, pertenecientes a los minerales. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar el índice de masa corporal (IMC) de 

los estudiantes de nivel primario que son beneficiarios del programa nacional de 

alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

 

Tabla 2. Índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC) 
N % 

IMC 

Desnutrición severa 1 0,7% 

Desnutrición moderada 4 2,9% 

Desnutrición leve 20 14,5% 

Normal 79 57,2% 

Sobrepeso 8 5,8 

Obesidad 26 18,8 

TOTAL 138 100% 

 

              Fuente: Base de datos del autor 

 

Figura 2. Índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes  
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Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: 

En esta segunda tabla y gráfico, se evaluó el índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes 

de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma, en los 

que se puede apreciar los siguientes resultados: el 57,2% del total presentó un IMC normal, 

el 18,8% presentó tener obesidad, el 14,5% presentó desnutrición leve, el 5,8% presentó 

sobrepeso, el 2,9% presentó tener desnutrición moderada y el 0,7% restante presentó 

desnutrición severa. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar el nivel de hemoglobina en estudiantes 

de nivel primario que son beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma 

de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

 

Tabla 3. Nivel de hemoglobina de los estudiantes  
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NIVEL DE HEMOGLOBINA N % 

HEMOGLOBINA 

Anemia severa 0 0% 

Anemia moderada 3 2,2% 

Anemia leve 4 2,9% 

Normal 131 94,9% 

TOTAL 138 100% 

 

              Fuente: Base de datos del autor 

 

Figura 3. Nivel de hemoglobina de los estudiantes  

 

 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: 

En esta tercera tabla y gráfico, se evaluó el nivel de hemoglobina en sangre de los estudiantes 

de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma, en los 

Anemia severa; 0%

Anemia moderada; 
2.20% Anemia leve; 2.90%

Normal; 94.90%

NIVEL DE HEMOGLOBINA

Anemia severa

Anemia moderada

Anemia leve

Normal
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que se puede apreciar los siguientes resultados: el 94,9% del total presentó un nivel de 

hemoglobina normal, el 2,9% presentó tener anemia leve, el 2,2% presentó anemia 

moderada, y el 0% no presentó anemia severa. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar las características sociodemográficas 

de los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación 

Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 

 

 

Tabla 4. Características sociodemográficas de los estudiantes  

CARACTERÍSTICAS SOCIO 

DEMOGRÁFICAS 
N % 

SEXO 

Varón 89 64,5% 

Mujer 49 35,5% 

TOTAL 138 100% 

EDAD 

De 6 a 7 años 45 32,6% 

De 8 a 9años 46 33,3% 

De 10 a 11 años 47 34,1% 

TOTAL 138 100% 

PROCEDENCIA 

Zona rural 37 26,8% 

Zona urbana 101 73,2% 

TOTAL 138 100% 

          

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD 

SIS 96 69,6% 

Essalud 33 23,9% 

Otros 9 6,5 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Base de datos del autor 
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Figura 4. Características sociodemográficas de los estudiantes  

 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: 

En esta cuarta tabla y gráfico, se evaluó las características sociodemográficas de los 

estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali 

Warma, en los que se puede apreciar los resultados según su sexo, edad, procedencia y 

aseguramiento en salud, como valores se obtuvieron que los varones son los que presentan 

la frecuencia más alta con el 64,5%, según la edad, las tres edades consideradas presentan 

frecuencias similares, dentro del lugar de procedencia, la zona urbana es la que presenta la 

frecuencia más alta con el 73,2%, y según el aseguramiento en salud, el 69.6% de los 

participantes se encuentran afiliados al SIS. 
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OBJETIVO GENERAL: Determinar el aporte de nutrientes y el estado nutricional en los estudiantes de nivel primario beneficiarios del 

programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023. 
 

 

Tabla 5. Aporte de nutrientes y el estado nutricional en los estudiantes de nivel primario  

APORTE DE NUTRIENTES 

ESTADO NUTRICIONAL 

Características Antropométricas - IMC Características Bioquímicas - Hemoglobina 

Desnutrición 

severa 

Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

leve 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Anemia 

severa 

Anemia 

moderada 

Anemia 

leve 
Normal 

Energía 

Aporte adecuado 0 (0%) 0 (0%) 4 (2,9%) 39 (28,3%) 16 (11,6%) 4 (2.9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,4%) 61 (44,2%) 

Aporte no adecuado 1 (0,7%) 4 (2,9%) 16 (11,6%) 40 (29%) 10 (7,2%) 4 (2.9%) 0 (0%) 3 (2,3%) 2 (1,4%) 70 (50,7%) 

Macronutrientes 

Aporte adecuado 0 (0%) 0 (0%) 5 (3,6%) 45 (32,6%) 18 (13%) 3 (2,3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,4%) 69 (50%) 

Aporte no adecuado 1 (0,7%) 4 (2,9%) 15 (10,9%) 34 (24,6%) 8 (5,8%) 5 (3,6%) 0 (0%) 3 (2,3%) 2 (1,4%) 62 (44,9%) 

Vitaminas 

Aporte adecuado 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Aporte no adecuado 1 (0,7%) 4 (2,9%) 20 (14,6%) 79 (57,2%) 26 (18,8%) 8 (5,8%) 0 (0%) 3 (2.3%) 4 (2,9%) 131 (94,8%) 

Minerales 

Aporte adecuado 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,4%) 20 (14,5%) 9 (6,5%) 3 (2,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 34 (24,6%) 

Aporte no adecuado 1 (0,7%) 4 (2,9%) 18 (13%) 59 (42,8%) 17 (12,3%) 5 (3,6%) 0 (0%) 3 (2,3%) 4 (2,9%) 97 (70,2%) 
 

          Fuente: Base de datos del autor
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En esta quinta tabla, se evaluó la asociación entre el aporte de nutrientes y el estado nutricional en 

los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali 

Warma, obteniéndose tanto en las características antropométricas en la que considera el índice de 

masa corporal (IMC) y en las características bioquímicas en la que considera el nivel de 

hemoglobina en sangre, con respecto a la variable aporte de nutrientes en los que considera el nivel 

de energía, macronutrientes, vitaminas y minerales, los valores que presentan las frecuencias más 

altas es el aporte no adecuado, pese a encontrar las frecuencias más altas en los valores normales 

tanto de IMC como de hemoglobina, lo que quiere decir, es el estado nutricional se encuentra 

íntimamente relacionado con el nivel de energía, macronutrientes y minerales, y deja de lado el nivel 

de vitaminas que estos estudiantes puedan consumir.  
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1.1.1. Discusión de resultados 

La finalidad de este trabajo fue determinar el aporte de nutrientes y el estado nutricional en 

los estudiantes de nivel primario beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma 

de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023 

Los resultados obtenidos mostraron que tanto en las características antropométricas en la 

que considera el índice de masa corporal (IMC) y en las características bioquímicas en la que 

considera el nivel de hemoglobina en sangre, mostraron niveles normales con respecto a la variable 

aporte de nutrientes en los que consideró el nivel de energía, macronutrientes, vitaminas y 

minerales, cuyos valores presentan las frecuencias más altas en el aporte no adecuado, lo que 

quiere decir, es que el estado nutricional se encuentra íntimamente relacionado con el aporte de 

nutrientes en lo que concierne al nivel de energía, macronutrientes y minerales, menos en el nivel 

de vitaminas que estos estudiantes puedan consumir; lo que cual se asemeja a los resultados 

obtenidos en el estudio de Miguel (2019) los cuales expresan un alto índice de no adecuado en 

requerimiento de energía y macronutrientes (proteína, carbohidratos y grasas) en comparación con 

raciones adecuadas, así como también en cuestión de los requerimientos de los micronutrientes 

(vitaminas y minerales) el resultado que predomina es el no adecuado. Del mismo modo con los 

valores obtenidos en el estudio realizado por Murillo (2020) los cuales expresan que el 84,4% de 

niños de 15 meses de edad proceden de zonas urbanas, 28,9% corresponden a cuna más y 15,6% 

son beneficiarios de programa juntos; en referencia a su peso/talla el 98,9 % es normal, 36,7% 

tiene un riesgo bajo según su talla/edad y el 98,9% es normal según su peso/edad; según la anemia 

el 44,4 % tiene anemia leve y el 4,4 % anemia moderada. Del mismo modo, con los resultados 
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obtenidos en el estudio de Poma y Tapia (2020) los cuales mostraron que en el 1,9% de niños con 

obesidad, 4,8% de la población en mención con desnutrición leve, 20,2 % en un sobrepeso y 

finalmente 73,1 % de la población con un estado nutrición normal. Se concluyó que un mayor 

porcentaje de la población en mención tiene un estado nutricional normal, sin embargo, debemos 

de hacer un seguimiento oportuno a un alto índice de niños con sobrepeso, para prevenir problemas 

de salud a futuro.  

De forma un poco más cercana, los resultados de este estudio difieren a las cifras obtenidas 

en el estudio realizado por Bergessio et al. (2020) en los cuales se obtuvieron que el 99% de la 

población estudiada desayuna dentro del centro educativo, el 4% refiere que lo hace en buena 

calidad, el 62% de los estudiantes presentaron tener un desempeño optimo y el 26% del grupo 

estudiado con sobrepeso obtuvieron un desempeño intelectual regular, en ese estudio no se 

encontró asociación entre la calidad de los desayunos y el desempeño académico estadísticamente 

significativa, por lo cual se demostró que tomar desayuno en los domicilios de los estudiantes y en 

el centro educativo podría mejorar notablemente el desempeño de los alumnos. Del mismo modo, 

los resultados obtenidos en el presente estudio difieren en los valores obtenidos en el estudio 

realizado por Orellana et al. (2021) donde se obtuvo la presencia de sobrepeso en hombres en el 

8,1% del total, mientras que en mujeres fue 9,6%, además que en el 9,6% de hombres presentó 

tener un alto índice de obesidad mayor que la de mujeres con un 6%. Los problemas carenciales 

ascendieron al 3,2%, de los cuales la desnutrición/anemia en los hombres representó el 2%, las 

mujeres el 1% y la desnutrición infantil por deficiencia de hierro severa en ambos sexos fue del 

0,2 %.  

Los estudios adicionales proporcionan un contexto más amplio para entender estos 

resultados. Zardón (2021) destacó la importancia de la ingesta calórica y de macronutrientes en el 
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estado nutricional de los estudiantes, encontrando una relación significativa con el IMC. Maeshiro 

(2019) evaluó el aporte nutricional de los almuerzos escolares, encontrando deficiencias en la 

ingesta de ciertos nutrientes. Rivas (2019) y Estrada (2019) también encontraron deficiencias en 

la calidad de la dieta ofrecida a niños y niñas de diferentes grupos de edad. 

Por último, en el estudio realizado por Cedeño (2018), los resultados mostraron que pese a 

tener al 64% de la población total con un estado nutricional normal, 20% presentan dificultades en 

el desarrollo psicomotriz infantil y finalmente 34% de niños presentan desnutrición leve.  

Aunque las medidas antropométricas y bioquímicas pueden estar dentro de los rangos 

considerados normales, la dieta de los estudiantes podría carecer de la diversidad necesaria para 

satisfacer las necesidades nutricionales completas. Un desequilibrio en la ingesta de vitaminas y 

minerales esenciales puede ocurrir incluso cuando las calorías totales y las características 

antropométricas se mantienen en rangos normales. 

Los resultados pueden sugerir que la calidad de la dieta de los estudiantes podría no estar 

cumpliendo con las recomendaciones nutricionales en términos de diversidad de nutrientes. 

Aunque la cantidad total de alimentos consumidos puede ser suficiente para mantener un IMC 

normal y niveles de hemoglobina en sangre, la falta de variedad en la dieta podría contribuir a 

deficiencias específicas de nutrientes. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1. Conclusiones 

1. El aporte de nutrientes y el estado nutricional en los estudiantes de nivel primario beneficiarios 

del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023, se encuentran íntimamente relacionados. 

2. El aporte de nutrientes de los desayunos distribuidos a los estudiantes de nivel primario 

beneficiarios del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa 

– Mariscal Cáceres 2023, en su mayoría es no adecuado. 

3. El índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes de nivel primario que son beneficiarios 

del programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023, en gran porcentaje es normal (57,2%). 
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4. El nivel de hemoglobina en estudiantes de nivel primario que son beneficiarios del programa 

nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal Cáceres 2023, 

en gran porcentaje es normal (94,9%). 

5. Las características sociodemográficas de los estudiantes de nivel primario beneficiarios del 

programa nacional de alimentación Qali Warma de una Institución Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023, en su mayoría fueron varones, de zonas urbanas, que señalaron tener SIS. 

 

 

 

1.2. Recomendaciones 

1. Evaluar y ajustar la composición nutricional de las raciones proporcionadas, considerando las 

necesidades específicas de los estudiantes en crecimiento. 

2. Implementar mecanismos de monitoreo continuo para garantizar la calidad y frescura de los 

alimentos suministrados., realizando revisiones periódicas de las políticas alimentarias para 

asegurar la adaptabilidad a las recomendaciones nutricionales actuales. 

3. Incluir a padres, maestros y estudiantes en programas de concienciación nutricional para crear 

un ambiente de apoyo integral. 

4. Establecer un sistema de seguimiento regular del estado nutricional de los estudiantes, que 

incluya mediciones antropométricas, análisis de laboratorio y evaluaciones de salud. 

5. Utilizar los datos recopilados para identificar posibles deficiencias nutricionales y diseñar 

estrategias específicas de intervención, asó como colaborar con entidades de salud y otras 
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instituciones educativas para compartir buenas prácticas, recursos y experiencias que 

enriquezcan las iniciativas nutricionales. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

“APORTE DE NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 

PRIMARIO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN QALI WARMA. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA – MARISCAL CÁCERES – SAN MARTIN 2023” 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Diseño metodológico 

Problema General 

➢ ¿Cuál es el aporte de 

nutrientes y el Estado 

Nutricional en los 

Estudiantes de Nivel 

Primario beneficiarios 

del programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023? 

 

Objetivo General 

➢ Determinar el Aporte 

de Nutrientes y el 

Estado Nutricional en 

los Estudiantes de 

Nivel Primario 

beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023. 

 

Hipótesis 

General 

No aplica 

Variable 1: Aporte de 

Nutrientes  

 

➢ Dimensión 1: Energía 

(Kcal/kg/día)  

➢ Dimensión 2: 

Macronutrientes 

(gr/Kg/día) 

➢ Dimensión 3: 

Micronutrientes 

(ug/kg/día) 

 

Variable 2:  Estado 

Nutricional 

 

➢ Dimensión 1: 

características 

antropométricas 

➢ Dimensión 2: 

características 

bioquímicas 

 

Variable 3: 

Sociodemográficas  

 

Método de investigación: 

Deductivo  

Enfoque: 

cuantitativo 

Tipo de investigación:  

Básica  

Diseño de investigación:  

descriptico, observacional, 

longitudinal 

siendo el esquema el 

siguiente:  

M                          O 

Donde: 

M = estudiantes del nivel 

primaria 

O = Estado nutricional 

 

Población 

Se incluyó a la totalidad de los 

alumnos de nivel primario 

beneficiarios del programa 

nacional alimentario Qali 

Warma 

Muestra  

Problemas Específicos 

➢ ¿Cuál es el aporte de 

nutrientes de los 

desayunos distribuidos a 

los estudiantes de nivel 

primario beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali Warma 

de una Institución 

Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023? 

 

Objetivos Específicos 

➢ Determinar el aporte de 

nutrientes de los 

desayunos distribuidos 

a los estudiantes de 

nivel primario 

beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023. 

 

Hipótesis 

Específicas 

No aplica 
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➢ ¿Cuál es el índice de masa 

corporal (IMC) de los 

Estudiantes de Nivel 

Primario beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali Warma 

de una Institución 

Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023? 

 

➢ ¿Cuál es el nivel de 

hemoglobina en 

estudiantes de nivel 

primario beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali Warma 

de una Institución 

Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023? 

 

➢ ¿Cuáles son las 

características 

Sociodemográficas de los 

Estudiantes de Nivel 

Primario beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali Warma 

de una Institución 

Educativa – Mariscal 

Cáceres 2023? 

➢ Determinar el índice de 

masa corporal (IMC) 

de los Estudiantes de 

Nivel Primario que son 

beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023. 

 

➢ Determinar el nivel de 

hemoglobina en 

estudiantes de nivel 

primario que son 

beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023. 

 

➢ Determinar las 

características 

sociodemográficas de 

los Estudiantes de 

Nivel Primario 

beneficiarios del 

programa nacional de 

alimentación Qali 

Warma de una 

Institución Educativa – 

Mariscal Cáceres 2023. 

➢ Dimensión 1:  

demográfica 

➢ Dimensión 2: social 

 

 

Se incluirá a toda la población 

138 estudiantes. 

Muestreo  

muestreo no probabilístico 

por conveniencia  

Instrumento  

Ficha de recolección de datos 

Procesamiento y análisis 

Los datos serán procesados en 

la base de datos Microsoft 

Excel y SPSS versión 29 

atreves de la estadística 

descriptiva se presentarán en 

tablas y gráficos    
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Anexo 2: Instrumentos  

“APORTE DE NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN QALI WARMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA – 

MARISCAL CÁCERES – SAN MARTIN 2023” 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS ESTADO NUTRICIONAL 

N° Nombres y Apellidos 

SEXO 

EDAD 

PROCEDENCIA ASEGURAMIENTO DE SALUD 

PESO 

(Kg) 

TALLA 

(cm) 
IMC 

Dx 

NUTRICIONAL 

NIVEL DE 

HEMOGLOBI

NA (ANEMIA) F M 

ZONA 

RURA

L 

ZONA 

URBANA 
SIS ESSALUD OTROS NINGUNO 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                
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DIA DESAYUNO 
ENERGIA 

(Kcal) 

MACRONUTRIENTES 

MICRONUTRIENTES 

VITAMINAS MINERALES 

PROTEINA 

(gr) 
GRASAS (gr) 

CARBOHIDRATO

S (gr/kg/día) 

VITAMINA 

A (ug) 

VITAMINA 

C (mg) 

HIERRO 

(mg) 

ZINC 

(mg) 

CALCIO 

(mg) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           
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Anexo 3: Validez del instrumento  
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Anexo 4: Aprobación del Comité de Ética  
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Anexo 5: Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos  
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Anexo 6: Informe del asesor de Turnitin 

 



Reporte de similitud

16% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

16% Base de datos de Internet 1% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de
Crossref

FUENTES PRINCIPALES
Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
hdl.handle.net 3%
Internet

2
repositorio.uwiener.edu.pe 3%
Internet

3
researchgate.net 1%
Internet

4
dspace.espoch.edu.ec 1%
Internet

5
idoc.pub <1%
Internet

6
repositorio.unfv.edu.pe <1%
Internet

7
rdu.unc.edu.ar <1%
Internet

8
repositorio.unsa.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://hdl.handle.net/10757/623837
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10307/T061_73107034_T.pdf?isAllowed=y&sequence=11
https://www.researchgate.net/profile/Yangali-Judith/publication/360647333_Guia_para_la_elaboracion_de_la_tesis_Enfoque_cuantitativo/links/62f33db788b83e7320c09cde/Guia-para-la-elaboracion-de-la-tesis-Enfoque-cuantitativo.pdf?origin=publication_detail
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7492
https://idoc.pub/documents/docentes-con-asesorias-de-tesis-9n0k7mekp34v
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3310
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/18588/tesis%20completa%201419.pdf?isAllowed=y&sequence=4
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/13018/NHzamiae.pdf?isAllowed=y&sequence=1

	b7b1b27611aa1d1c29df6d5c804c434e3fdc0785caa9276841b99c2903504aa7.pdf
	0cf0b57b1303c53f3df3b87990a9159d5068e0ba2cde3b219e01501537b52436.pdf
	0cf0b57b1303c53f3df3b87990a9159d5068e0ba2cde3b219e01501537b52436.pdf
	b7b1b27611aa1d1c29df6d5c804c434e3fdc0785caa9276841b99c2903504aa7.pdf
	8e84f2d32af808b18558ded5d36a3b3f1ab3e478fabb3c064765e3d54ea1d843.pdf

