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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. Método: Tipo básico, 

diseño no experimental, transversal y alcance correlacional. La población de estudio estuvo 

conformada por 93 estudiantes de secundaria. La técnica utilizada fue la observación, medición 

y encuesta, asimismo, los instrumentos utilizados fueron un cuestionario autocompletado de 

hábitos alimentarios para adolescentes y las tablas de valoración nutricional antropométrica del 

varón y mujer de 5 a 17 años. El cuestionario de hábitos alimentarios tuvo una validez de 

contenido de 0.72 por medio de la V-AIKEN y una confiabilidad de 0.72 por medio de la 

Prueba de Alfa de Cronbach. Resultados: El 82.5% de los estudiantes de secundaria 

presentaron hábitos alimentarios adecuados y el 61.9% presentaron un estado nutricional 

normal. Conclusión: Existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de los estudiantes de secundaria, según la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con 

un puntaje de 0.021. 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, estado nutricional, adolescentes. 
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ABSTRAC 

Objective: To determine the relationship between eating habits and nutritional status in high 

school students at San Agustín School, La Molina, CA 9225. Method: A basic, non-

experimental, cross-sectional design with a correlational approach. The study population 

consisted of 93 high school students. The techniques used were observation, measurement, and 

survey. The instruments used were a self-completed eating habits questionnaire for adolescents 

and anthropometric nutritional assessment tables for males and females aged 5 to 17. The eating 

habits questionnaire had a content validity of 0.72 using the V-AIKEN and a reliability of 0.72 

using the Cronbach's Alpha Test. Results: 82.5% of high school students had adequate eating 

habits, and 61.9% had normal nutritional status. Conclusion: There was a significant 

relationship between eating habits and the nutritional status of high school students, according 

to the Pearson Chi-square test, with a score of 0.021.  

Keywords: Eating habits, nutritional status, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción y formulación de problema 

1.1.1. Descripción del problema 

Los hábitos alimentarios son un grupo de comportamientos adquiridos por las personas 

en relación a como escogen, preparan o consumen sus alimentos, todo ello influenciado por la 

sociedad, economía o cultura, cuya práctica puede conllevar a un determinado estado 

nutricional. El estado nutricional alude a una condición física que presentan las personas a 

consecuencia del equilibrio entre la cantidad de energía y nutrientes que necesitan. Dicha 

condición generalmente se vuelve preocupante para las personas, especialmente durante la 

adolescencia (Fundación Española de Nutrición [FEN], 2014). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adolescentes son especialmente 

vulnerables a la malnutrición, lo que puede provocar obstáculos como retraso en el crecimiento, 

carencias de micronutrientes esenciales, obesidad, sobrepeso y patologías no contagiosas 

vinculadas a la dieta. En consecuencia, la malnutrición se considera uno de los mayores retos 

para la salud pública a nivel global (OMS, 2024). 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la malnutrición es 

una complicación para la supervivencia del organismo, el incremento corporal, el desarrollo 

biopsicosocial y la formación educativa de la población en crecimiento, especialmente de niños 

y adolescentes. Esta condición a menudo los lleva a adoptar malos hábitos alimentarios. 

(UNICEF, 2021). 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), presentó un estudio donde 

señala que los adolescentes de 12 a 17 años están elevando su riesgo a padecer problemas 

cardiovasculares, índices mayores de colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial y algunos 

tipos de cáncer debido a malos hábitos alimentarios, ya que, en dicho grupo etario el sobrepeso 
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en ambos sexos se elevó del 17.5% a 19.3% y la obesidad se redujo del 6,7% al 5.5% entre los 

años 2012 y 2018. (Instituto Nacional de Salud [INS], 2023) 

Los hábitos alimentarios en toda la población, especialmente en adolescentes, han 

experimentado cambios por distintos factores, los cuales han ido afectando la convivencia y 

comunicación familiar, siendo la economía uno de ellos, ya que afecta la alimentación de los 

padres como el de los hijos, también se encuentra la escasa disponibilidad y esfuerzo para 

cocinar, los cuales provocan que las familias opten por nuevas estrategias para preparar sus 

alimentos, asimismo, la falta de control parental en tiempos actuales, ha provocado que los 

adolescentes elijan qué, cuándo y cómo alimentarse sin ninguna restricción. Por otro lado, los 

spots publicitarios son otro factor de la alteración de los hábitos alimentarios porque los 

adolescentes son muy propensos de persuadir debido a la etapa en la que se encuentran, 

favoreciendo así el consumo de alimentos que no suelen ser del todo saludables. Asimismo, la 

escuela es otro factor, ya que, no siempre suelen velar por la promoción de adecuados hábitos 

alimentarios (Macias et al., 2012).  

Entre las alteraciones físicas provocadas por los malos hábitos alimentarios,  

generalmente se reconoce a la obesidad y el sobrepeso, esto debido al incremento en el número 

de ocasiones en que se come alimentos con demasiadas calorías, así como la falta de ejercicio. 

Otra alteración, es la desnutrición que se da por el poco alimentación que sacia los 

requerimientos de nutrientes y recursos energéticos (Pampillo et al., 2019).  

Por otro lado, se presentan las alteraciones psicológicas que surgen por la carencia de 

nutrientes básicos y necesarios para un correcto funcionamiento cerebral, entre ellos 

encontramos problemas como la ansiedad, hiperactividad, depresión y el déficit de 

concentración (Martín et al., 2014). 

Según la OMS, las principales medidas a tomar frente a esta preocupación es la 

promoción de un ambiente alimentario adecuado y de diversos planes dietéticos que fomenten 
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una comida variada, prudente o nutritiva, el cual dependerá de la intervención de diferentes 

áreas y partes atentas, en los cuales están implicados las gobernaciones y el sector público 

como el privado (OMS, 2018). 

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa), mediante el personal de salud, debe 

desarrollar sesiones de aprendizajes relacionados con la alimentación saludable, en donde tiene 

que mantener el diálogo y motivar el análisis de la sesión para que así los adolescentes puedan 

alcanzar el objetivo que se traza en cada sesión (Minsa, 2023). 

También, enfermería, a través del Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, 

hace posible identificar las experiencias y características personales, tal como los afectos y 

conocimientos del comportamiento, todo ello para ayudar a las personas a alcanzar conductas 

saludables (Aristizábal et al., 2011). 

1.1.2. Formulación del problema 

A. Problema General 

¿Existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en estudiantes de 

secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025? 

B. Problemas Específicos 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de secundaria del 

colegio San Agustín, La Molina - 2025?  

¿Cómo son los hábitos alimentarios de los estudiantes de secundaria del colegio San 

Agustín, La Molina - 2025? 

¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, 

La Molina - 2025? 

¿Cómo son los hábitos alimentarios según el estado nutricional de los estudiantes de 

secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025? 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Catalá et al. (2023) realizaron un estudio observacional, analítico y transversal en Cuba, 

cuyo objetivo fue evaluar la relación de los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

utilizando indicadores antropométricos y dietéticos en una muestra de 73 adolescentes. 

Emplearon cuestionarios de auto reporte validados para los hábitos alimentarios, mientras que, 

para el estado nutricional, usaron las tablas antropométricas de la OMS de 2007 basadas en el 

IMC/edad. Los resultados mostraron que el 63.3% presentó hábitos alimentarios inadecuados, 

mientras que el 36.7% tenían hábitos alimentarios adecuados. En cuanto al estado nutricional, 

el 60.3% tuvieron un índice de masa corporal normal, el 19.2% sobrepeso, 16.4% obesidad y 

el 4.1% delgadez. 

Castillo et al. (2020) llevaron a cabo un estudio descriptivo y transversal en Chile, con 

el objetivo de analizar los hábitos alimentarios y el estado nutricional en una muestra de 196 

niños de 6 a 18 años del Instituto Nacional de Deporte. Aplicaron un cuestionario basado en 

las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para los hábitos alimentarios y las tablas de 

crecimiento de la OMS de 2007, según el IMC/edad, para determinar el estado nutricional. 

Obtuvieron como resultado que el 41.3% tuvieron un índice de masa corporal normal, el 30.6% 

sufrieron obesidad y el 28.1% sobrepeso.  

Salinas (2023) realizó un estudio en Ecuador, con el propósito de analizar la relación 

de los hábitos alimentarios y su influencia en el estado nutricional, bajo un enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y correlacional con una muestra de 112 adolescentes. Empleó un 

formulario propio de hábitos alimentarios y las tablas de IMC/edad de la OMS para el estado 

nutricional, y evidenció que el 38% presentó buenos hábitos alimentarios y el 30% presentaron 

malos hábitos, además el 74% tuvo un índice de masa corporal normal y el 13% sobrepeso. El 
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estudio concluyó que no existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional, según la prueba estadística Chi – cuadrado con un puntaje de 0.786. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Alvarez (2023) realizó una investigación de alcance descriptivo y correlacional en 

Lima, orientado a definir la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional con 

una muestra de 121 adolescentes. Adaptó un cuestionario de hábitos alimentarios para 

adolescentes de Jalisco, México y para el estado nutricional, empleó las guías de evaluación 

antropométrica de la OMS de 2007. Los resultados indicaron que el 79.3% presentaban hábitos 

alimentarios regulares, el 4.1% hábitos malos y el 16.5% hábitos buenos, asimismo, el 82.6% 

presentó un peso saludable según su edad, el 14.9% sobrepeso y el 2.5% obesidad. Concluyeron 

que no existe una correlación entre las dos variables mediante la prueba Chi – cuadrado con un 

puntaje de 0.406. 

Sandoval (2024) ejecutó un estudio descriptivo y correlacional en San Martin de Porres, 

cuyo objetivo fue relacionar los hábitos alimentarios y el perímetro abdominal en adolescentes 

de 14 a 16 años de una institución educativa pública de Lima con una muestra de 115 

estudiantes. Utilizó un cuestionario adaptado de hábitos alimentarios para adolescentes de 

Jalisco, México. Evidenció que el 63.5% de los participantes presentaron hábitos alimentarios 

ligeramente inadecuados, 24,3% presentaron hábitos alimentarios inadecuados y el 12.2% 

hábitos alimentarios adecuados. 

Auccapuclla & Lavado (2024) ejecutaron un estudio en Los Olivos de alcance 

descriptivo y correlacional para determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional con una muestra de 128 adolescentes. Utilizaron un formulario para los hábitos 

alimentarios y las tablas de valoración antropométricas para determinar el estado nutricional. 

Obtuvieron como resultados que el 55.5% presentaron hábitos alimentarios regulares, el 28.1% 

presentaron hábitos malos y el 16.4% hábitos buenos, asimismo, el 42.2% presentó un peso 
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saludable para su edad, el 28.1% sobrepeso, el 18% delgadez y el 11.7% obesidad. Concluyeron 

que hay una correlación entre las dos variables mediante la prueba Chi – cuadrado con un 

puntaje de 0.001. 

Alamas & Manrique (2020) elaboraron una investigación descriptiva y correlacional en 

San Juan de Lurigancho para identificar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional en una población de 146 estudiantes. Aplicaron un formulario para los hábitos 

alimentarios y para el estado nutricional emplearon las tablas antropométricas. En los 

resultados, se evidenció que el 51.9% presentaron hábitos alimentarios no saludables, en 

cambio, el 48.1% presentaron hábitos alimentarios saludables, asimismo el 43.4% tuvo un 

índice de masa corporal normal, el 30.2% presentaron sobrepeso y el 26.4% obesidad. 

Concluyeron que no existe relación significativa entre ambas variables por la prueba estadística 

Chi cuadrado con un puntaje de 0.53. 

Leon et al. (2021) elaboraron estudio descriptivo y correlacional en Los Olivos con el 

propósito de determinar la asociación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios en 

una población de 90 escolares. Ejecutaron un cuestionario para los hábitos alimentarios y las 

tablas antropométricas utilizados por el Minsa para el estado nutricional. Consiguieron como 

resultados que el 86.7% presentó hábitos alimentarios adecuados, en cambio el 13.3% presentó 

hábitos alimentarios inadecuados, también que el 58.9% tuvo un índice de masa corporal 

normal, el 22.2% presentó sobrepeso, el 15.6% delgadez y el 3.3% obesidad. Concluyeron que 

existe una correlación entre ambas variables mediante la prueba estadística Chi cuadrado con 

un puntaje de 0.0. 

Ruiton (2020) ejecutó una investigación de tipo descriptivo y correlacional, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en una 

población de 120 estudiantes de secundaria. Para diferenciar los hábitos alimentarios elaboró 

un cuestionario y utilizó las tablas antropométricas elaborados por la OMS para categorizar el 
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estado nutricional. Evidenció como resultados que el 66.7% presentó hábitos inadecuados, en 

cambio el 33.3% presentó hábitos alimentarios adecuados, asimismo el 51.7% tuvo un índice 

de masa corporal normal, el 30.8% presentó sobrepeso, el 14.2% obesidad y el 3.3% delgadez. 

Concluyó que hay una relación significativa entre ambas variables. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

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

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de secundaria del 

colegio San Agustín, La Molina - 2025. 

Describir los hábitos alimentarios de los estudiantes de secundaria del colegio San 

Agustín, La Molina - 2025. 

Valorar el estado nutricional de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, 

La Molina - 2025. 

Evaluar los hábitos alimentarios según el estado nutricional de los estudiantes de 

secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 

1.4. Justificación 

Los hábitos alimentarios y el estado nutricional son importantes para el crecimiento, 

desarrollo y bienestar, sin embargo, los malos comportamientos alimentarios pueden generar 

la existencia de malnutrición y enfermedades metabólicas que pueden influir en el desempeño 

diario, sobre todo en los adolescentes, debido a las carencias o falta de información que puedan 

presentar.  

Este estudio tiene relevancia práctica porque busca averiguar la asociación entre los 

hábitos alimentarios y estado nutricional en estudiantes de secundaria, y por medio de los 
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resultados se pueda aportar a la preocupación que hay sobre la alimentación de los 

adolescentes. Asimismo, se busca la comprensión autoridades escolares sobre la trascendencia 

e implicancia de programas y políticas que incentiven rutinas diarias más saludables sobre la 

alimentación, los cuales aportarán a la mejoría del bienestar y crecimiento integral de los 

adolescentes, de igual manera, la comunidad escolar y los padres tendrán acceso a los 

resultados para que puedan abordar responsablemente sobre la conducta dietética de los 

estudiantes. Por último, la relevancia social es aportar a la línea de investigación para futuras 

indagaciones. 

1.5. Hipótesis 

Hi: Existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los 

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 

Ho: No existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los 

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.1.1. Adolescentes 

Según la OMS (2015), la adolescencia es el lapso comprendido entre los 10 y 19 años, 

un trayecto complejo de la vida que indica el paso de la infancia a la adultez, en ella se da 

alteraciones físicas, intelectuales, biológicas, psicológicas y sociales. 

Asimismo, es una etapa en donde se acaba de conformar estructuras y características 

corporales que seguirán al adolescente desde siempre, en donde uno de los factores que 

propician dicho desarrollo es la nutrición adecuada (Martín-Aragón & Marcos, 2008). 

Sin embargo, la nutrición apropiada en este período tiene problemas por la autonomía 

que empiezan a expresar los adolescentes, la cual los llevan a privarse, en circunstancias, de 

comidas caseras y nutritivas que se reemplazan por “picoteos” y comidas rápidas compradas 

fuera del hogar (Sayar, 2017). 

2.1.2. Hábitos alimentarios 

Según la Fundación Española de Nutrición (2014), son conductas deliberadas, 

colectivas y reiterativas, que conducen a la población a elegir, consumir y hacer diversas 

comidas, como reacción a los factores sociales y culturales. 

También, los hábitos alimentarios se pueden valorar como el grupo de comportamientos 

adquiridos por una persona, mediante la reiteración de hechos con relación a la elección, 

elaboración e ingesta de alimentos, los cuales se asocian fundamentalmente con las aspectos 

sociales, económicos y culturales de una localidad o territorio específico (Barriguete et al., 

2017). 

Según la OMS (2018), desde los primeros periodos de la vida, comienzan los hábitos 

alimentarios sanos que impulsan un crecimiento saludable y mejora de las capacidades 

cognitivas.  
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2.1.2.1. Hábitos alimentarios en adolescentes. Estas conductas se obtienen de manera 

paulatina desde pequeños, durante un desarrollo en el que el infante incrementa el control y 

autonomía frente a sus progenitores hasta alcanzar la adolescencia. En dicha etapa, se termina, 

además, el desarrollo psicológico, se crean comportamientos específicos condicionados por 

conocimientos previos, aunque muy influenciados por el entorno, sobre todo por los amigos y 

anuncios sociales. Dicha influencia, hace que los adolescentes suelan exhibir hábitos 

alimentarios desordenados como la omisión de comidas, sobre todo el desayuno, todo ello para 

que adopten ideas de delgadez excesiva, las cuales terminan demostrando una despreocupación 

por tener hábitos adecuados. (Madruga & Pedrón, 2016). 

Asimismo, otros hábitos frecuentes del adolescente son comer aperitivos, ingerir 

comida chatarra, saltarse las comidas en familia, continuar dietas sin orientación médica, 

comenzar actividades físicas sin la supervisión adecuada o adoptar un estilo de vida sedentario 

caracterizado por permanecer mucho tiempo frente al televisor o a la computadora (Martín-

Aragón & Marcos, 2008) 

2.1.2.2. Dimensiones de hábitos alimentarios. Según Flores & Ojeda (2016) las 

dimensiones son: 

A. Alimentos recomendados. Son aquellos que, por su alto valor nutricional, se sugiere 

su consumo de manera habitual. 

B. Alimentos no recomendados. Son aquellos que, por su bajo valor nutricional y 

elevados componentes perjudiciales para la salud, no se sugieren su consumo de manera 

ocasional. 

C. Comportamientos alimentarios. Son las acciones y decisiones que una persona 

asume en relación con su alimentación. 

2.1.2.3. Tipos de hábitos alimentarios. Según la Federación Española de Nutrición 

(FEN, 2014), los hábitos alimentarios son: 
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A. Hábitos alimentarios adecuados. Según el Minsa (2019) en la Norma Técnica N.º 

1353 “Guías Alimentarias para la Población Peruana” son aquellas costumbres de alimentación 

balanceada que implica a las proteínas, el hierro, las vitaminas y los carbohidratos en estado 

natural porque en ese estado los alimentos aportarán la dinamismo suficiente y los nutrientes 

principales que cada individuo requiere para llevar un increíble bienestar.  

Asimismo, según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU, 2008) 

menciona que los hábitos alimentarios saludables favorecen un mantenimiento adecuado de la 

salud, en donde la cantidad de alimentos no es lo más importante, sino que la calidad influye 

mucho, es por ello que se debe saber escoger un aperitivo más nutritivo. 

Para Flores & Briones (2021), un hábito se determinará saludable después de cubrir los 

requerimientos individuales de calorías y nutrientes, ser seguro sin riesgo de tener toxinas o 

contaminantes químicos, ser apetitoso y estar disponible todos los días en la cantidad adecuada. 

B. Hábitos alimentarios inadecuados. Según la Confederación de Consumidores y 

Usuarios (2008), son comportamientos alimentarios que provocan malnutrición, ya sea, por 

carencias o excesos en la alimentación, lo cual puede desencadenar afecciones que impactan la 

salud de los individuos. 

Para Flores & Briones (2021), los principales hábitos alimentarios inadecuados son no 

desayunar, comer insuficientemente, consumir muchas bebidas gasificadas, no tomar la 

cantidad correcta de agua potable, exceder el consumo de alimentos bajo en calorías, tomar 

bebidas alcohólicas, no seguir una alimentación adecuada, comer con prisa, recurrir a menudo 

a alimentos procesados y creer en mitos alimenticios falsos. 

2.1.3. Estado nutricional 

El estado nutricional es una condición de salud de un individuo determinada por su 

modelo nutricional, dieta, rutina diaria, entorno social y estado de salud (Contreras Rojas et al., 

2015). 
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Por otro lado, según Figueroa (2004), el estado nutricional es el reflejo del balance entre 

las necesidades del organismo y el gasto de energía y nutrientes esenciales. Asimismo, está 

influido por diversos factores en un entorno recibido, representado por condiciones físicas, 

genéticas, biológicas, culturales, sociales, psicológicas, económicas y ambientales. 

Además, el estado nutricional simboliza una causa de riesgo para la formación de 

enfermedades metabólicas, y sus indicadores son necesarios para definir políticas nutricionales 

orientadas a la reducción del alto gasto social y económico en las personas, así como en la 

sociedad y el Estado (Pasqualini & Llorens, 2014). 

2.1.3.1. Estado nutricional en adolescentes. Esta etapa está influenciada por el tipo, 

calidad y cantidad de comida que ingiere, los cuales serán cruciales para su progreso físico y 

mental, porque este período se distingue por su rápido desarrollo. Si contamos con una 

nutrición insuficiente se denominará desnutrición, mientras que un consumo excesivo 

conducirá al sobrepeso u obesidad, condiciones que representan a factores de riesgo de diversas 

enfermedades (Valdez et al., 2012). 

2.1.3.2. Evaluación nutricional. Para la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015), la evaluación nutricional determina si realmente 

se están satisfaciendo los requerimientos nutricionales de las personas por medio de la 

alimentación. 

De igual manera, la evaluación nutricional ayuda a determinar el grado que cubre la 

alimentación con respecto a los requerimientos del cuerpo, así como, a reconocer casos de 

insuficiencia o de exceso. Esta evaluación debe de formar parte del chequeo regular de los 

individuos saludables y de la valoración clínica de los pacientes (Farré, 2005). 

Dentro de los métodos más empleados en la evaluación nutricional, se incluyen los 

datos socioeconómicos y psicológicos, la rutina de vida, el historial dietético, los parámetros 

antropométricos, la composición corporal y los fatos bioquímicos. De los cuales, los 
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parámetros antropométricos representan la técnica mas sencilla y fácil, sin embargo, su 

precisión va depender del nivel de capacitación de la persona que tome las medidas (Farré, 

2005). 

Según Farré (2005), los parámetros antropométricos son: 

A. Talla. Corresponde a la estatura de un individuo, distancia que va desde los pies 

hasta la cabeza. 

B. Peso. Se alude a la medición de la cantidad de masa reflejada en kilogramos. 

A. Índice de Masa Corporal (IMC). Es un parámetro que evalúa si un individuo 

presenta el peso adecuado en relación a su estatura. 

2.1.3.3. Clasificación del estado nutricional. Según el Instituto Nacional de Salud 

(2015), en base al IMC, el estado nutricional se clasifica en: 

A. Delgadez. Se estima cuando el adolescente se ubica por debajo del percentil 5. 

B. Normal. Se estima cuando el adolescente se ubica entre el percentil 5 y el percentil 

85. 

C. Sobrepeso. Se estima cuando el adolescente se ubica entre el percentil 85 y el 

percentil 95. 

D. Obesidad. Se estima cuando el adolescente se ubica por encima del percentil 95. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo porque los resultados obtenidos de las 

variables estudiadas se definen mediante la medición numérica, además utilizará el estudio de 

datos para contestar las interrogantes de investigación propuestas y demostrar las hipótesis 

establecidas (Carrasco, 2005). 

El estudio es de tipo básico porque buscará comprender y ampliar los conocimientos 

sobre las variables a tratar, y servirá como base para estudios posteriores (Carrasco, 2005).  

Es de alcance correlacional porque busca identificar la relación o el nivel de asociación 

existente entre dos o más variables (Hernández et al., 2014). 

Es de diseño no experimental, ya que las variables no serán manipuladas, sino se 

observarán tal como ocurren en su entorno natural. Además, es de tipo transversal porque la 

recolección de datos se realizará en un solo momento (Hernández et al., 2014). 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

El estudio se realizó en el mes de marzo del 2025, en el colegio San Agustín ubicado 

en la calle Rio de Janeiro 120 distrito de La Molina, Lima. 

3.3. Variables 

Variable 1: Hábitos alimentarios 

Dimensión de la variable: 

- Alimentos recomendados. 

- Alimentos no recomendados. 

- Comportamientos alimentarios. 

Variable 2: Estado nutricional 

Dimensión de la variables: 

- Índice de masa corporal para la edad (IMC/E) 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

El estudio estuvo conformado por 93 estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, 

La Molina. 

Criterios de inclusión fueron: 

- Alumnos de 1ro a 5to de secundaria. 

- Alumnos que estén presentes el día de la recolección de datos. 

Criterios de exclusión fueron: 

- Alumnos con comorbilidades que impidan su participación en el estudio. 

- Alumnos que no están permitidos a participar por sus padres previo consentimiento 

informado. 

- Alumnos que no den su asentimiento informado. 

3.4.2. Muestra  

No se determinó un diseño muestral porque se trabajó con el 100% de la población. 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Cuestionario de autocompletado de hábitos alimentarios para adolescentes 

Se utilizó el cuestionario autocompletado de hábitos alimentarios para adolescentes de 

Ana Silvia Flores Vásquez y Gabriela Macedo Ojeda (Flores & Ojeda, 2016). Este cuestionario 

está conformado por tres secciones, la primera consta de 4 ítems con 4 alternativas de respuesta 

referente al consumo y frecuencia de alimentos recomendados; la segunda contiene 7 ítems con 

4 alternativas de respuesta sobre el consumo y frecuencia de alimentos no recomendados y la 

tercera sección consta de 3 ítems con 4 alternativas de respuesta referente a la frecuencia, 

compañía y lugar de tiempos de comida.  

Para la evaluación del cuestionario, se asignó una puntuación de 0 a 3 puntos a los ítems 

que constan de una sola pregunta donde la alternativa “a” equivaldrá 0 puntos; la alternativa 
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“b”, 1 punto; la alternativa “c”, 2 puntos y la alternativa “d”, 3 puntos, por otro lado, los ítems 

que contienen dos o más preguntas, la alternativa “a” equivaldrá 0 puntos; la alternativa “b”, 

0.5 puntos; la alternativa “c”, 1 punto y la alternativa “d”, 1.5 puntos.  

Con respecto a su escala valorativa, se consideró de 0 a 25.5 puntos como hábitos 

alimentarios inadecuados y de 25.6 a 51 puntos como hábitos alimentarios adecuados. 

3.5.1.1. Validez del instrumento. Flores & Ojeda (2016) realizaron la validez del 

cuestionario utilizando el análisis factorial exploratorio, llevándose a cabo con todos los items 

obteniendo un puntaje de 0.3 categorizándolo como aceptable. 

Sin embargo, dado que la validación del instrumento no se ha sido realizado en el país, 

antes de iniciar el estudio se realizó la validación semántica mediante 7 jueces expertos, entre 

ellos licenciados en nutrición y enfermería, por último, para el análisis estadístico de la validez 

se calculó por medio de la V-AIKEN, dando como resultado 0.72, el cual según Escurra 

(1988)se considera que tiene mayor validez debido a que se acerca al valor de 1. 

3.5.1.2. Confiabilidad del instrumento. La medición de la confiabilidad se realizó 

mediante la consistencia interna a través del coeficiente α de Cronbach, el cual mostró un 

coeficiente de 0.71. 

Asimismo, antes de realizar el estudio se realizó una prueba piloto bajo los criterios 

establecidos del cuestionario para determinar la confiabilidad del instrumento por medio de la 

Prueba Alfa de Cronbach obteniendo un puntaje de 0.72, determinando que es un instrumento 

confiable, debido que, según Marroquín (2013) si el valor se acerca más a 1, se considera 

confiable. 

3.5.2. Tablas de valoración nutricional antropométrica del varón y mujer de 5 a 17 años 

Se utilizó las tablas de valoración nutricional antropométrica masculino y femenino de 

5 a 17 años de la Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 

adolescente, elaborada por Luis Aguilar Esenarro, Mariela Contreras Rojas y María del Carmen 
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Calle Dávila de Saavedra, bajo las directivas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) en 2015 (Contreras et al., 2015). 

Para determinar el estado nutricional del adolescente se realizó a través del IMC para 

la edad, cuya escala valorativa es: 

- Delgadez: < -2DE (Desviación estándar) 

- Normal: ≥ -2DE a 1DE 

- Sobrepeso: ≤ 2DE  

- Obesidad: > 2DE 

            3.5.1.1. Validez y Confiabilidad del instrumento. El instrumento se creó bajo las 

directivas de la Organización Mundial de la Salud y son de uso reglamentario para el Ministerio 

de Salud. (Instituto Nacional de Salud [INS], 2015) 

3.6. Procedimientos 

Se presentó una solicitud de permiso a la directora del colegio para realizar el estudio. 

Luego de obtener la autorización por parte de la directora, se conversó con los docentes y 

alumnos para que tengan conocimiento del estudio que se realizó. Ese mismo día de la visita a 

las salones, se les entregó a los alumnos el consentimiento informado para que lo puedan 

entregar a sus padres y lo firmen. 

El consentimiento informado se recolectó por 3 días con la ayuda de la dirección del 

colegio. Luego de recolectar los consentimientos informados, se llevó a cabo las actividades a 

desarrollar para la recolección de datos, previo a ello, se les hizo presente a los alumnos el 

asentimiento informado y se informó que los datos obtenidos fueron de uso exclusivo por parte 

del investigador y que nadie más tuvo acceso a dicha información.  

En la primera actividad, se les entregó a los alumnos el cuestionario sobre hábitos 

alimentarios que tuvo una duración de 10 minutos para que puedan marcar su respuesta. 

Conforme fueron terminando el cuestionario, se les invitó a los alumnos que fueran al patio 
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deportivo para la toma de sus mediciones antropométricas. Para pesar a los alumnos, se utilizó 

una balanza digital previamente calibrada, la cual utilizaron los alumnos con ropa ligera y sin 

zapatos. Para observar la talla, se utilizó un tallímetro donde los alumnos se colocaron sin 

zapatos, en posición recta, con los pies juntos y mirando hacia al frente para una correcta 

medición. 

Después de la recopilación de datos, estos se vaciaron en el programa estadístico SPSS 

versión 25 para su análisis respectivo. 

3.7. Análisis de datos 

Los datos recolectados fueron vaciados en el programa estadístico SPSS versión 25, 

luego se realizó el análisis descriptivo univariado y, finalmente, el análisis correlacional de las 

variables. 

3.8. Consideraciones éticas 

La ética tiene un papel importante en la investigación científica, para ello se rige de los 

principios de la bioética a la metodología propia la investigación, con el propósito de brindar 

las buenas prácticas, la honradez y calidad de la creación científica y a su vez la 

confidencialidad de información y la identidad de los participantes (Martín, 2013). 

Es por ello, según Martín (2013), los principios éticos son: 

- Beneficencia: Los instrumentos que se aplicaron en los alumnos permitieron reunir 

información que fue brindada a las autoridades del colegio y utilizada a beneficio de ellos, ya 

que, los resultados sirvieron para brindar charlas educativas sobre los hábitos alimentarios 

correctos que deben tener los adolescentes. 

- No maleficencia: En este estudio se aplicó preguntas y acciones que no generen riesgo 

en los participantes, asimismo, ninguna persona, fuera del investigador, tuvo la información 

recolectada sobre la talla, peso, edad y respuestas de los alumnos.  
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- Justicia: Los instrumentos que se utilizaron, no distinguieron o discriminaron a algún 

alumno por su religión, sexo, cultura, etc. 

- Autonomía: Se respetó la decisión de los alumnos y sus padres de formar parte del 

estudio mediante el asentimiento y consentimiento informado. Asimismo, se respetó las 

respuestas del alumno y la libertad de retirarse en cualquier momento durante la recolección 

de datos. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, 

La Molina - 2025 

Factores 

sociodemográficos 

Categorías n (93) % 

Género Masculino 47 50.8 

 Femenino 46 49.2 

Año de estudio 1er 24 25.8 

 2do 19 20.4 

 3ro 15 16.1 

 4to 18 19.4 

 5to 17 18.3 

Edad  14* 12 – 17* 

Nota. *Promedio de las edades 
          **Rango de las edades 
 
 

En la tabla 1, se observa que, del total de la población estudiada, el 50.8% de los 

estudiantes corresponde al género masculino y un 49.2% del género femenino. Respecto al año 

de estudio, el 25.8% se encuentran cursando el 1er año, el 20.4% cursa el 2do año, el 19.4% 

cursa el 4to año, seguido del otro 18.3% que cursa el 5to y el 16.1% cursa el 3er año. Además, 

en el grupo etario, el promedio de las edades es de 14 años y el rango oscila entre los 12 y 17 

años. 
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Figura 1 

Hábitos alimentarios de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina – 

2025 

 

En la figura 1, se observa que el 82.5% de los estudiantes de secundaria presentaron 

hábitos alimentarios adecuados, mientras que el 17.5% presentaron hábitos alimentarios 

inadecuados 

Figura 2 

Estado nutricional de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina – 2025 
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En la figura 2, se observa que el 61.9% de los estudiantes de secundaria tienen un estado 

nutricional normal, mientras que el 23.8% presentan sobrepeso y el 14.3% presentan obesidad, 

asimismo, no se encontró a ningún estudiante con delgadez. 

Tabla 2 

Hábitos alimentarios según el estado nutricional de los estudiantes de secundaria del colegio 

San Agustín, La Molina – 2025 

 

 

Hábitos alimentarios 

Estado nutricional  

Total Normal Sobrepeso Obesidad 

N % N % N % N % 

Adecuados 50 54 13 14.3 13 14.3 77 82.5 

Inadecuados 8 7.9 8 9.5 0 0 16 17.5 

Total 58 61.9 22 23.8 13 14.3 93 100 

 

En la tabla 2, se observa que el 54% de estudiantes con un hábito alimentario adecuado 

presentan un estado nutricional normal, asimismo un 14.3% con hábitos alimentarios 

adecuados presentan sobrepeso y un 9.5% con hábitos alimentarios inadecuados presentan 

sobrepeso 

Tabla 3 

Hi: Existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los 

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 

Ho: No existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los 

estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina - 2025. 
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Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los estudiantes de secundaria 

del colegio San Agustín, La Molina – 2025 

 

Correlaciones 

 Significancia asintomática 
(bilateral) 

Chi - cuadrado de Pearson 0.021 

 

En la tabla 3, aplicando la prueba Chi - cuadrado de Pearson se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.021, el cual, según los criterios de la prueba estadística, se encuentra dentro 

de una correlación moderada, es decir, que existe una relación significativa entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional, asimismo, de esta forma, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los hábitos alimentarios son conductas importantes que se deben tener en cuenta desde 

edades jóvenes, ya que, dichos comportamientos van a acompañar la vida de una persona si es 

que no acepta que necesita un cambio, pudiendo así afectar el estado nutricional, es por ello 

que se realizó este estudio con el objetivo de determinar los hábitos alimentarios y estado 

nutricional de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín de La Molina en marzo 

del 2025. 

Los resultados obtenidos con respecto a los factores sociodemográficos demostraron 

que predomina el sexo masculino con un 50.8% de los estudiantes, el promedio de edades es 

de 14 años y el 25.8% se encuentra cursando el 1er año, el 20.4% cursa el 2do año, el 19.4% 

cursa el 4to año, seguido del otro 18.3% que cursa el 5to y el 16.1% cursa el 3er año. Estos 

coinciden con el estudio de Alvarez (2023) en donde predomina el sexo masculino con un 

56.2% y la edad promedio es de 14 años, asimismo, el sexo que predomina en el estudio de 

Auccapuclla & Lavado (2024) es el masculino con 51.6% y la mayoría se encuentra cursando 

el 4to año. 

Con respecto a los hábitos alimentarios, se evidencia que el 82.5% de los estudiantes 

de secundaria presentan hábitos alimentarios adecuados, mientras que el 17.5% presentan 

hábitos alimentarios inadecuados. Este resultado coincidió con el estudio de Leon et al. (2021), 

donde el 86.7% presentan hábitos alimentarios adecuados, mientras que el 13.3% presentan 

hábitos alimentarios inadecuados. Sin embargo, difirió con el estudio de Alamas & Manrique 

(2020) el 51.9% presentan hábitos alimentarios no saludables y el 48.1% hábitos alimentarios 

saludables, asimismo, con el de Ruiton (2020) donde el 66.7% presentan hábitos alimentarios 

no saludables y el 33.3% hábitos alimentarios saludables. Según Madruga & Pedrón (2016), 

estas diferencias pueden explicarse por la influencia del ambiente como las amistades o los 
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constructos sociales. Asimismo, puede suscitarse por el tamaño de la población que presentaron 

dichos estudios y por ser de instituciones de nivel público 

Con relación al estado nutricional, se evidencia que el 61.9% tienen un estado 

nutricional normal, el 23.8% presentan sobrepeso y el 14.3% obesidad, asimismo, no se 

encontró a ningún estudiante con delgadez que más de la mitad de la población presenta un 

estado nutricional normal, sin embargo, existe de sobrepeso y obesidad. Esto coincidió con las 

investigación que realizaron Catalá et al. (2023), donde el 60.3% de estudiantes cubanos tienen 

un índice de masa corporal normal, el 19.2% sobrepeso, 16.4% obesidad, asimismo, en el 

estudio de Castillo et al. (2020), el 41.3% de estudiantes chilenos tienen un índice de masa 

corporal normal, el 30.6% presentan obesidad. Según Valdez et al. (2012), esto puede suceder 

por el tipo, calidad y cantidad de alimentos que ingieren los estudiantes. También, factores 

como el ambiente, la genética, nivel socioeconómico y cultural, actividad laboral de los padres 

o incluso la publicidad pueden ser otros causantes. 

Con respecto a los hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional en los 

estudiantes de secundaria, se evidencia que el 54% con un hábito alimentario adecuado 

presentan un estado nutricional normal, seguido de un 14.3% con hábitos alimentarios 

adecuados presentan sobrepeso. Resultado parecido al de Salinas (2023) con el 28,6% de 

estudiantes ecuatorianos que presentan hábitos alimentarios adecuados tienen un estado 

nutricional normal. 

Asimismo, con respecto al objetivo general, se determinó que existe una relación 

estadísticamente positiva entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional con un puntaje 

de 0.021 mediante la prueba estadística de Chi – cuadrado de Pearson. Estos hallazgos 

coincidieron con los estudios realizados por Auccapuclla & Lavado (2024) y Leon et al. (2021) 

que aplicaron la misma prueba estadística obteniendo un puntaje de 0.001 y 0.000, 

respectivamente. Esto quiere decir que los hábitos alimentarios de los estudiantes de secundaria 
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sí se asocian con el estado nutricional; siendo esto mencionado por la UNICEF (2021), la cual 

señala que la malnutrición puede estar condicionado por adoptar malos hábitos alimentarios.  

Las limitaciones que se encontraron en el transcurso de este estudio fueron el poco 

tiempo que se brindó para la recolección de datos antropométricos y la resolución del 

cuestionario, así como, la inasistencia de algunos alumnos durante la elaboración de dichas 

actividades mencionadas previamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

a. Respecto a los factores sociodemográficos de la población, existe una cantidad 

diferencial de los estudiantes de secundaria del sexo masculino (50.8%) y femenino (49.2%), 

el promedio de edad es de 14 años y la mayoría de estudiantes se encuentra en 1er año de 

secundaria (25.8%). 

b. Los hábitos alimentarios que predominan en los estudiantes de secundaria es el 

adecuado, caracterizado por una dieta balanceada de alimentos recomendados y por no excluir 

ningún tiempo de comida. 

c. El estado nutricional de los estudiantes de secundaria es el normal, asimismo, y en 

menor proporción, hay resultados de sobrepeso y obesidad, con base a las tablas 

antropométricas de 5 a 17 años aprobadas por el MINSA. 

d. De acuerdo a los hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de los 

estudiantes de secundaria, el 54% con un hábito alimentario adecuado presentan un estado 

nutricional normal. 

e. Existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

de los estudiantes de secundaria del colegio San Agustín de La Molina mediante la prueba 

estadística de Chi Cuadrado de Pearson (p = 0.021). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para el personal administrativo del colegio: 

a. Establecer un programa acerca de alimentación saludable para fomentar prácticas de 

alimentación sana durante la adolescencia, con la finalidad de cubrir los requerimientos 

nutricionales que necesitan y mejorar su calidad de vida. 

b. Realizar sesiones o jornadas educativas dirigidas a los profesores y papás para que 

puedan concientizar y corregir los hábitos inadecuados y conceptos erróneos que tienen sobre 

la alimentación para que sean influenciados sobre los estudiantes. 

c. Potenciar las estrategias o políticas alimentarias referente a lo que consumen o 

comprar los alumnos dentro del colegio. 

Para los padres e hijos: 

a. Controlar periódicamente las mediciones corporales en los estudiantes como el peso 

y la estatura, incluyendo el perímetro abdominal, para así garantizar un estado nutricional 

normal con respecto a la edad que tienen, asimismo, evitar futuras comorbilidades. 

b. Realizar charlas introspectivas dentro de la familia dirigidas por los papás o hijos, 

evaluando la clase de comidas que consumen semanalmente, asimismo, de cómo, dónde y a 

qué hora suelen consumir sus alimentos. 

Para el personal de enfermería del distrito de La Molina: 

a. Brindar una atención individualizada en el paciente adolescente enfocándose más en 

su alimentación y fomentar la participación del adolescente en los centros de salud dentro de 

las instituciones educativas. 

b. Realizar estudios de investigación con enfoque nutricional en otras instituciones 

educativas del distrito, incluyendo otras variables como nivel socioeconómico, perímetro 

abdominal y tipo de institución educativa. 
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IX. ANEXOS 

Anexo A: Matriz de consistencia: HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO SAN AGUSTÍN, LA MOLINA – 2025 
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Anexo B: Operacionalización de la variable: HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN, LA MOLINA - 2025  
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Anexo C: Instrumentos 
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Tabla de valoración nutricional antropométrica de varones de 5 a 17 años 
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Tabla de valoración nutricional antropométrica de mujeres de 5 a 17 años 
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Anexo D: Validación 
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Anexo E: Confiabilidad 
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Anexo F: Documentos Administrativos 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre/madre de familia.  
Soy Steven Smith Pariguana Condori, bachiller de enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y dirijo a usted para informarle que estoy realizando una tesis cuyo título es 
“HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN, LA MOLINA - 2025”, es por ello que 
solicito su autorización para que su menor hijo(a) pueda participar voluntariamente en la 
investigación sin costo alguno. El propósito de mi investigación es determinar la relación entre 
los hábitos alimentarios y estado nutricional en estudiantes de secundaria del colegio San 
Agustín, La Molina, con el fin de obtener información valiosa que servirán para posibles 
intervenciones a realizar dentro de la institución educativa. 
Si usted permite la participación de su menor hijo(a), solamente se le tomará a él o ella la 
medición de su peso y talla, además de un cuestionario de 14 preguntas sobre sus hábitos 
alimentarios en el último mes, todo ello realizado al inicio de cada cambio de clase para no 
interrumpir de improvisto las clases del profesor de turno. 
Cabe señalar que la investigación no generará ningún riesgo en su menor hijo(a) y que la 
información recolectada será confidencial y de uso exclusivo por el investigador para fines 
netamente académicos. 
Asimismo, el beneficio de participar en esta investigación será la presentación de charlas 
educativas sobre hábitos alimentarios correctos que deben tener los adolescentes. 
Por último, la participación de su menor hijo(a) es voluntaria y usted tiene derecho a 
suspenderlo en cualquier momento, de igual manera se respetará la decisión del escolar de 
querer participar o no en el estudio el día de la toma de datos mediante un asentimiento 
informado. 
Para cualquier consulta o comentario puede comunicarse el investigador al número 979573975 
o al correo electrónico stevenp_789@hotmail.com. 
 
 
Habiendo sido informado(a) del estudio, he conocido los riesgos, objetivo, y la confidencialidad 
de la información obtenida. Entiendo que la participación es gratuita. He sido informado (a) 
también, de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo se tomarán los datos.  
Por lo anterior, Yo…………………………………………………. doy mi consentimiento para 
que mi menor hijo (a)………………………………………………………. del grado de…... de 
secundaria participe voluntariamente en la investigación titulada “HÁBITOS 
ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN, LA MOLINA - 2025. 

                                                                                 
     ________________                                                                                                                             
Firma del padre de familia                                                                                         
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

Hola, mi nombre es Steven Smith Pariguana Condori, soy bachiller de enfermería de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal y estoy realizando un proyecto de investigación que 

tiene como objetivo determinar la relación entre los hábitos alimentarios y estado nutricional 

en estudiantes de secundaria del colegio San Agustín, La Molina, con el fin de obtener 

información valiosa para futuras intervenciones a realizar dentro de la institución educativa. 

Tu participación consistirá en contestar un cuestionario de 14 preguntas sobre los hábitos 

alimentarios que hayas presentado en el último mes, asimismo, calcularé tu peso y talla con 

ayuda de una balanza y un tallímetro para así determinar tus medidas antropométricas. 

Asimismo, tu participación será voluntaria y podrás retirarte en cualquier momento, a pesar de 

tus padres hayan firmado el consentimiento informado. Recuerda que tu participación no 

afectará tus notas académicas y/o posibles evaluaciones. 

Por último, toda la información recopilada por medio del cuestionario y tus medidas 

antropométricas serán confidenciales, esto quiere decir que no se le dirá a nadie tus respuestas 

o medidas, solo serán visualizados por el investigador para fines académicos. Si tú o tus padres 

desean tener acceso a la información que brindaste, tendrán toda la facilidad de obtenerlo. 

Si deseas participar, te pido que por favor coloques una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 

quiero participar” y escribas tu nombre.  

Si no deseas participar, te pido que por favor coloques una (X) en el cuadrito de abajo que dice 

“No quiero participar” y escribas tu nombre. 

                                                     Sí quiero participar 

                                                     No quiero participar 

Nombre:                                                                                                      
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Anexo G: Fichas de validación 
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