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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como finalidad establecer la relación que existe entre los 

hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3-5 años de la I.E. 

N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza. El nivel de los hábitos alimenticios fue medido 

aplicando a los padres de 70 niños matriculados en dicha institución en el año 2019, un 

cuestionario adaptado de Molina y López (2018) y el desarrollo cognitivo de los niños fue 

medido a través de una ficha de observación adaptada de Brands (2011).  Se encontró una 

relación entre las dos variables, directa significativamente muy débil (r= 0.145, p valor= 

0.023), una relación inversa significativamente muy débil (r= -0.202, p valor (0,049)   entre 

la frecuencia de consumo de los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo de los niños, 

una relación directa significativamente muy débil (r= 0.216, p valor= 0.0472).  Se halló un 

alto porcentaje de los niños con alto desarrollo cognitivo (94.29%), en realidad 

significativamente mucho mayor que el porcentaje de los niños con hábitos alimenticos 

correctos (28.57%). Se verificó una tendencia a disminuir el porcentaje de niños con alto 

desarrollo cognitivo al disminuir la calidad de hábitos alimenticios (al pasar de correctos a 

aceptables los hábitos alimenticios), de 95% a 89.8% (etapa preoperacional) y del 85 a 80% 

(etapa de conocimiento intuitivo), respectivamente. Finalmente, se verificó una tendencia a 

aumentar el porcentaje de niños con desarrollo cognitivo medio al disminuir la calidad de 

hábitos alimenticios (al pasar de correctos a aceptables los hábitos alimenticios), dicho 

porcentaje pasa de 5% a 10% (etapa preoperacional) y del 15 a 18.35% (etapa de 

conocimiento intuitivo), respectivamente. 

 

Palabras claves: hábitos alimenticios, desarrollo cognitivo.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to establish the relationship that exists between 

the eating habits and the cognitive development of boys and girls aged 3-5 years of I.E. N ° 

1560 "Jesús Nazareno" of La Esperanza. The level of eating habits was measured by 

applying to the parents of 60 children enrolled in that institution in 2019, a questionnaire 

adapted from Molina and Lopez (2018) and the children's cognitive development was 

measured through an observation sheet adapted from Brands (2011). A relationship was 

found between the two variables, direct significantly very weak (r = 0.145, p value = 0.023), 

an inverse relationship significantly very weak (r = -0.202, p value (0.049) between the 

frequency of consumption of eating habits and children's cognitive development, a 

significantly weak direct relationship (r = 0.216, p value = 0.0472) .A high percentage of 

children with high cognitive development (94.29%) was found, in fact significantly much 

higher than the percentage of children with correct eating habits (28.57%). It was verified a 

tendency to decreasing of the percentage of children with high cognitive development as the 

quality of eating habits decrease (going from correct to acceptable eating habits), from 95% 

to 89.8 % (preoperational stage) and from 85 to 80% (intuitive knowledge stage), 

respectively. Finally, it was verified a trend toward  increasing of the percentage of children 

with average cognitive development or when decreasing the quality of eating habits (when 

passing from correct to acceptable eating habits), this percentage goes from 5% to 10% (pre-

operational stage) and from 15 to 18.35% (intuitive knowledge stage), respectively. 

 

Keywords: eating habits, cognitive development 



 

 

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los países deben mejorar la 

calidad de la educación; para ello, necesitan evaluar y decidir acerca de cuáles son los 

inputs educativos más eficientes para alcanzar este loable propósito. Una buena 

educación va a reflejarse en un eficaz aprendizaje si se cuida esmeradamente el 

desarrollo integral del individuo desde la niñez; dentro del cual destaca 

fundamentalmente el desarrollo cognitivo. A su vez éste puede verse afectado por una 

serie de factores de riesgo entre los que se mencionan al abuso de los niños, ausentismo, 

problemas disciplinarios, pertenencia a familias numerosas y enfermedades (Enríquez, 

Segura y Tovar 2012).  

Según el Patrón de Crecimiento Infantil de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), todos los niños(as) nacidos, que reciban una atención óptima de salud desde su 

nacimiento, su desarrollo tendría que ser el mismo en talla y peso. Por lo que la prioridad 

es que la desnutrición, sobrepeso y obesidad, entre otros; puedan detectarse y abordarse 

en una fase temprana. Este es motivo suficiente para reconocer que los gobiernos están 

en la obligación de diseñar programas de alimentación que permitan la inclusión de los 

más necesitados a fin de garantizar la igualdad de oportunidades desde la niñez (FAO, 

2019). 

Definitivamente entre las enfermedades de mayor riesgo está la desnutrición y 

sobre todo la derivada de la anemia. La desnutrición y, en especial la anemia, que tenía 

una tasa muy elevada hasta hace 20 años en nuestro país, está recrudeciendo nuevamente 

y, con mayor intensidad, en los poblados con bajo poder adquisitivo.  

Una buena nutrición depende de una serie de factores, uno de ellos tiene 

vinculación con los hábitos alimenticios adquiridos desde la infancia. Por eso sus 

hábitos son necesarios habituarlos desde su nacimiento. Entonces, el rol de los padres 

en el desarrollo de hábitos saludables en los niños y niñas es fundamental, de allí que 

no sólo deben enseñar con el propio ejemplo, sino que, en la práctica, deberían 

incorporar cada día en la dieta de sus hijos, alimentos acordes a su edad.  

La pobreza, baja educación y hábitos alimenticios inadecuados son insumos que 

propician la presencia de la anemia, entre otras consecuencias. La anemia afectaba hasta 

el año 2017 en el mundo a 1620 millones de personas. Lo que es más preocupante es 
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que la máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar que cubre una 

población de 800 millones y la mínima en los varones (12,7%). No obstante, el grupo 

de población con más personas afectadas es de mujeres no embarazadas (468,4 

millones) (OMS, 2018). En América Latina y el Caribe, 22,5 millones de niños están 

anémicos (Banco Mundial, 2018). 

 Para mayor complicación, en las últimas décadas ha ocurrido un cambio del 

comportamiento alimentario en el mundo, que impulsa al desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) que aparecen en edades tempranas; entre ellas el 

sobrepeso ,la obesidad y la diabetes, considerada como enfermedad de grandes 

dimensiones, siendo la alimentación poco saludable y el incremento del sedentarismo, 

los causantes.  

 Ese cambio en el régimen alimentario, se ve reflejado en la ingestión de 

alimentos de alta densidad energética (ricos en grasas saturadas y azúcares) en grandes 

proporciones y el consumo de frutas, verduras, granos y cereales, legumbres en baja 

proporción (Lázaro et al., 2018). 

La problemática de la desnutrición que se presenta en nuestro país afecta 

mayormente a niños y niñas de 3 – 5 años, por lo que se requiere una mayor atención a 

esta grave situación. Según el MIDIS (2018) en el 2018, cerca de 65,200 niños menores 

de tres años dejaron de ser anémicos (causada por malos hábitos alimenticios, la 

desnutrición y la pobreza). Y gracias a  un trabajo articulado del Plan Multisectorial de 

Lucha Contra la Anemia (PMLCA), han señalado que la proporción de menores con 

dicha enfermedad al final de 2018 fue de 41.1%, es decir 5% menos al registrado en el 

primer semestre (46,1%)  y 3% al segundo semestre del 2017 (44.1%). Sin embargo, a 

nivel anual la reducción fue mucho menor, pue solamente bajó una décima (43.6% del 

2017 al 43.5% en el 2018), y peor aún que no se cumplió la meta de bajar a 42% en el 

2018. 

En el país, está bien que esta lucha contra la anemia infantil avance y como 

parece se ha puesto en marcha un trabajo articulado de 15 ministerios con el compromiso 

de todos los gobiernos regionales y locales junto a organizaciones de la sociedad civil. 

Pero lo cierto es que, sin agua limpia, sin lactancia materna, sin seguridad alimentaria y 

sin costumbres y hábitos adecuados de higiene, no se derrotará a la anemia en general y 

a la anemia infantil, en especial.   
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Recordemos que el MIDIS (2018) se propuso reducir la anemia entre los 

menores de 3 años a 39% el 2019, a 29% el 2020 y 19% hasta el 2021. Por lo que sería 

magnífico que el MINEDU a través de sus docentes, actores directos en la formación de 

nuestra niñez, participen en una campaña técnicamente planificada y conducida para 

cambiar drásticamente los errados hábitos alimenticios que están presentes actualmente 

en nuestros hogares. Pero, en esta meta tiene que haber el compromiso de las madres, 

padres, abuelos, familiares, profesores y sociedad en general ya que la anemia y 

desnutrición impiden significativamente   el desarrollo óptimo de los más pequeños.  

Como a los centros educativos públicos asisten preferentemente niños y niñas 

que proceden de hogares de bajo poder adquisitivo y bajo nivel cultural, se puede 

concluir que éstos desde sus primeros años de vida sufren la falta de una buena 

alimentación, lo que deriva en tener malos hábitos alimenticios, mala nutrición, 

existiendo alto riesgo de desnutrición. Por lo que no sería raro que el índice de anemia 

debe ser superior al promedio nacional siendo urgente detectarlo y atacarlo.  

La I.E. N° 1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza- Trujillo es una entidad 

educativa pública ubicada en un lugar considerado de bajo poder adquisitivo y, por lo 

tanto, es muy posible que tengan las mismas dolencias generales preocupantes ya 

mencionadas arriba, lo que nos llevó a plantearnos la preocupación de conocer qué 

relación existe entre los hábitos alimenticios de los niños y niñas de 3 a 5 años que 

asisten a este centro educativo y su desarrollo cognitivo, para sugerir estrategias que 

coadyuven a revertir tan preocupante situación porque asumimos que no deben existir 

ni los más apropiados hábitos alimenticios en esta población de estudio y, por 

consiguiente, ni un óptimo desarrollo cognitivo y  rendimiento académico .  

En consecuencia, era muy factible que la realidad nutricional de los niños que 

asisten a la I.E. “Jesús Nazareno” de La Esperanza delate  malos hábitos alimenticios y, 

por ende, niveles relativamente altos de anemia u otras afecciones  afines con una directa 

relación a un deficiente desarrollo cognitivo; por lo que resultaba muy  importante 

definir estos aspectos de los niños de dicha institución educativa que fueron el objeto de 

nuestro estudio y el nivel de su relación  para que sirva de un sustento fáctico para 

quienes decidan diseñar y orientar una sistemática campaña de educación dirigida a los 

padres sobre una nutrición balaceada y saludable en sus hogares y a sus hijos de esta 

institución educativa u otras de igual o similar perfil sociodemográfico. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo en los niños 

y niñas de 3 -5 años en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué nivel de hábitos alimenticios tienen los niños y niñas de 3 -5 años en la I. E. 

N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019? 

 ¿Qué nivel de “desarrollo cognitivo” tienen los niños y niñas de 3 -5 años en la I. 

E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la dimensión “Frecuencia de consumo de alimentos” de 

variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas de 

3–5 años en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la dimensión “Cultura nutricional de las familias” de la 

variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas de 

3-5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019? 

1.3. Formulación de objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo en los 

niños y niñas de 3 -5 años en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza- 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de hábitos alimenticio que tienen los niños y niñas de 3 -5 años 

en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 

 Establecer el nivel de desarrollo cognitivo que tienen los niños y niñas de 3-5 años 

en    la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 

 Establecer la relación entre la dimensión “Frecuencia de consumo de alimentos” 

de la   variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y 

niñas de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 
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 Establecer la relación entre la dimensión “Cultura nutricional de las familias” de 

la variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas 

de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 

1.4. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica teóricamente, porque se desarrolló bajo el sustento 

de la teoría del conocimiento y el respaldo de muchas publicaciones que sugieren y 

sustentan una posible relación entre los hábitos alimenticios con el desarrollo cognitivo, 

psicológico, social, intelectual y fisiológico de las personas; fundamentalmente desde y 

durante la  niñez, lo que nos  brindó cierta garantía para obtener una significativa 

información sobre tan importante situación de la sociedad moderna sobre todo nacional: 

la niñez y su desarrollo integral . 

De acuerdo al aspecto metodológico, la investigación se desarrolló bajo un 

esquema de diseño de tipo básico pues además de sustentarse en conocimientos 

científicos previos, la hicimos bajo los criterios que soportan los estudios del nivel 

relacional y del enfoque cuantitativo, no experimental; donde la calidad y confiabilidad 

de los datos colectados para describir y relacionar las variables escogidas se aseguraron 

con la aplicación de los respectivos cuestionarios a los padres de familia.  

La justificación práctica se sustenta en la posible aplicación de esta investigación 

a futuras investigaciones relacionadas o vinculadas al tema en mención, pues permitirá 

ser una fuente de información a nivel relacional, con la cual deja abierta las posibilidades 

de realizar mejoras directas en los hábitos alimenticios de los niños que lleven a un 

mejor perfil antropométrico y mejor desarrollo cognitivo de los niños. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

 2.1.1 Antecedentes Internacionales 

  Rodriguez (2015) en su estudio “La estimulación temprana y su incidencia dentro 

del desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la sección de maternal del Centro 

de Desarrollo Infantil Colibrí de la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, 

Parroquia San Buenaventura en el periodo 2014 – 2015”, Ecuador. Promueve el 

desarrollo integral del niño, basándose en la medida, calidad y relevancia de dar  

estímulos positivos, para que no se emplee lo tradicional, porque se ha identificado 

que por falta de tiempo los padres, ha influido negativamente en el desarrollo 

Psicosocioafectivo de los niños, por lo que se trata de promover y estimular sus 

habilidades, capacidades y potencialidades. Siendo urgente se comience el 

proceso de estimulación temprana para desarrollar la parte cognitiva de los 

infantes del C.D.I “Colibrí”. En la primera infancia los sentidos son los 

promotores del desarrollo cognitivo, además la familia contribuye en su capacidad 

afectiva para la formación del carácter y personalidad del niño. 

  

  Baigorri (2015) en su estudio “Análisis de la influencia del contexto familiar en 

el desarrollo cognitivo de niñas y niños de 4 años” España. De diseño de tipo 

correlacional no aleatorio, la muestra fue de 638 mujeres. Las variables del 

desarrollo cognitivo de los niños de 4 años evaluados mediante las escalas 

McCarthy. El instrumento seleccionado fue la Escala Etxadi-Gangoiti 4 años. 

Concluyendo que el rendimiento cognitivo en las niñas y niños de la  muestra se 

asocia con familias con madres de estudios superiores y trabajo no manual, que 

trabajaron durante el primer año de vida de su hijo. 

 

 2.1.2 Antecedentes Nacionales 

  Guzmán y Robles (2017) en su estudio ““Estado nutricional y hábitos alimenticios 

en niños de la I.E. San Luis De La Paz. Chimbote, 2017”, USP. De tipo 

cuantitativo, con diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte 

transversal. La población fue de 80 niños de primer grado de primaria. El 

instrumento fue un cuestionario. Se utilizó el software estadístico SPSS, la prueba 

de chi cuadrado para hallar la contrastación de la hipótesis. Concluyendo que; el 
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estado nutricional de los niños es normal; los hábitos alimenticios adecuados y 

existe relación significativa entre las variables estudiadas. 

 

  Cabrera y Maquue (2018) en su estudio “La psicomotricidad y el desarrollo 

cognitivo en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 307 “Conrado 

KRETZ Lenz” de la ciudad de Juliaca – 2018”. De tipo descriptivo correlacional 

y con diseño no experimental; para recolectar los datos se usó la ficha de 

observación de psicomotricidad y se usó la ficha para el desarrollo cognitivo. La 

población fue de 150 estudiantes, y la muestra de 50 estudiantes. Existe una 

relación directa entre las variables porque el nivel de significancia menor que 0,05 

(Sig. 0,000 < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe una relación significativa entre las variables. 

 

 2.1.3 Antecedentes locales 

  Montalván (2018) en su estudio “Psicomotricidad y desarrollo cognitivo en niños 

de inicial de la I.E. Nº 2031 Virgen de Fátima – 2017”, Trujillo. De tipo no 

experimental, de corte trasversal, con población 94 niños de ambos sexos y 

muestra de 34 niños de ambos sexos. La técnica fue la la observación, el 

instrumento fue la Ficha de observación de la psicomotricidad y desarrollo 

cognitivo. Los resultados obtenidos dan a conocer que las variables tienen 

reelación, según correlación de Spearman= 0.759**, siendo altamente 

significativa con pvalor = ,000< 0,00. Concluyendo que existe relación positiva 

entre las variables estudiadas. 

 

  Ortiz y Velarde (2019) en su estudio “Taller alin para mejorar los hábitos de 

alimentación saludable en los niños de 4 años de la I.E. 215 – 2018”, Trujillo.  La 

investigación fue aplicada, de diseño experimental, con muestra de 28 niños, a los 

cuales se les aplico un pre-test y post-test. Los resultados del pre – test del grupo 

experimental indicaron que el 46.9% de niños se encuentran en el nivel de inicio, 

luego de aplicado el taller el 68.6% obtuvieron un nivel logrado reconociendo los 

buenos hábitos alimenticios. Instrumento: escala valorativa, la cual fue usada 

como nuestro instrumento de investigación para  medir sus hábitos alimenticios. 
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2.2. Bases teórico científicas  

2.2.1 Desarrollo cognitivo  

El desarrollo cognitivo implica convivencia democrática donde elementos 

como interacción y comunicación deben estar presentes: escuchar la opinión de los 

demás, atención debida, sentimientos apropiados, regulación de las emociones, entre 

otros, constituyen elementos indispensables. Es importante que tanto niños y niñas 

desde temprana edad deben conocer los valores, como responsabilidad, solidaridad 

y respeto; porque son los cimientos en los que se basa la ciudadanía (Ministerio de 

Educación, 2009). 

El nivel inicial para el niño viene a ser la etapa donde empieza su escolaridad, 

siendo fundamental que aprenda a tomar conciencia de sí mismo, de su mundo 

circundante; todo esto le permite adquirir madurez intelectual y afectiva (Valdez, 

2011). Es así que la institución educativa contribuye en su formación cognitiva, 

siendo tarea de los docentes facilitar que éstos asimilen y se integren a todas las 

vivencias durante esos años, porque es aquí donde comienza a explorar el mundo 

nuevo, empieza a descubrirse y también a su entorno, enriqueciéndose en las áreas 

motriz, cognitiva y afectivo social. 

 

2.2.1.1 Definición 

A través del paso de los años esta función mental superior varía 

sustancialmente. Es así que, en la etapa infantil, el pensamiento se concentra en 

experiencias presentes en ese período, siendo denominado “pensamiento 

preoperacional” (Piaget, 1985 citado por Bee, 1989). Tendiendo a desarrollarse 

debido a que el infante se siente como si fuera el más importante, imaginando la 

vivencia de objetos inanimados además de poseer sentimientos y movimientos. Así 

da utilidad a su mágico pensamiento, pensando que todo tiene su finalidad. Es aquí 

donde juega con sus juguetes, realizado situaciones que existen solo en su 

imaginación, eso sí, adquiere experiencia y se socializa. Por lo que es importante que 

su desarrollo cognitivo sea el mejor, porque influirá en sus factores biológicos 

(crecimiento y a la maduración del sistema nervioso) (Lissauer y Clayden, 2009). 
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2.2.1.2 Etapas 

El estadio sensorio motriz es la etapa considerada en primer lugar por el 

desarrollo cognitivo, aquí la inteligencia se desarrolla activamente, luego prosigue el 

la etapa pre operacional, donde su función simbólica se desarrolla progresivamente, 

incluyendo juegos, dibujos, entre otros. Acá el infante todavía está con su 

pensamiento pre lógico, siendo algunas características iguales para los infantes de 3 

a 5 años, se siente condicionado por las percepciones. Pero a pesar de todo, existe un 

progreso intelectual, que le permite razonar, que luego le llevará a lograr el 

pensamiento lógico (Builes y Manrique, 2018). 

Piaget (1985, citado por Bee, 1989) lo definió en 4 estadíos: La primera, a la 

que denominó estadío sensorio motor, que comprende desde la llegada al mundo del 

infante hasta los dos años, donde visualiza al mundo basándose en sus habilidades 

motoras y relación con el ambiente que lo rodea. Empieza por aprender a coordinas 

los estímulos sensoriales con las acciones motoras. Acá es donde comienza hacer su 

aparición el pensamiento simbólico. 

 

En el estadio pre operacional (segunda etapa), presente en infantes de 2 a 7 

años, siendo su representación más resaltante el juego simbólico. Se siente 

capacitado el niño para jugar a través de representación de situaciones de la vida 

diaria, que le ayuda en formación intelectual, afectiva y social. Luego, de a poco le 

da uso a las imágenes que capta en su mente, y continúa con su progreso referido al 

pensamiento simbólico. Piaget da a conocer las limitaciones presentes como: tomar 

conciencia de la cantidad física, es decir, manifiesta que el niño es incapaz de 

asimilarla o entenderla porque se producen fallas teóricas en su pensamiento pre 

operacional. 

 

Luego en el estadío de las operaciones concretas (tercera etapa), que 

comprende las edades entre 7 a 11 años. Acá se relaciona mejor socialmente a la vez 

que su pensamiento es más objetivo. Puede realizar seriaciones y clasificar ciertos 

aspectos. Actúa más en función a hechos reales, dominando la reversibilidad y la 

descentración.  

Por último, culmina con el estadío de las operaciones formales, acá pasa a 

integrar la adultez, es decir, su pensamiento es más hipotético-deductivo. Comienza 
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a los 11 años, donde transcurre su vida entre aplicación de operaciones, conceptos 

abstractos, y comienza a disfrutar lo que contempla, entre los objetos concretos y 

abstractos. 

 

2.2.1.3 Teorías y modelos  

Piaget (1985, citado por Bee, 1989) manifiesta que es a través del desarrollo 

psicológico el infante se organiza social y familiarmente, debido a que interacciona 

con su medio ambiente, siendo los elementos educativos y culturales los de mayor 

importancia, porque duran para toda su vida y son determinantes para su desarrollo 

normal (Cabezudo y Frontera, 2010).  

Piaget (1985) recurre al uso de conceptos los cuales sintetizarlos requiere de 

mucho esfuerzo, citando entre ellos a la estructura, operaciones y equilibrio, donde 

en este último menciona a la inteligencia como su forma, donde se enfocan las 

estructuras respectivas que el niño ha integrado y formado. 

Modelos teóricos que aparecieron luego de los citados por Piaget, siempre 

han estudiado los fenómenos que este gran psicólogo analizó, empezando por 

supuestos diversos, donde primó las representaciones mentales y los procesos 

cognitivos. Es así que para Paolini (2017), todo lo expresado hace su funcionamiento 

como si fuera una computadora, expresando que lo cognitivo siempre se relaciona al 

conocimiento, siendo éste una agrupación de información de la cual se hace uso por 

el proceso de aprendizaje respectivo. 

El ser humano posee un instinto natural que le permite adaptarse a su entorno, 

integrarse y desenvolverse, emplea el estilo cognitivo, que le permita analizar datos 

y hacer uso de los recursos respectivos; siendo todo esto un factor integrante de su 

personalidad, pero que no está vinculado a la inteligencia. 

Para Craig (1997, citado por Restrepo, 2018) la cognición viene a ser el acto 

que comprende diversos procesos, citando entre ellos: pensar, aprender, percibir, 

recordar y comprender. Es consenso que el niño es el que construye su conocimiento, 

pero esto significa que es dependiente de sus experiencias de aprendizaje, las cuales 

les fueron suministradas por sus padres u otras personas. Pero es necesario resaltar, 

que la vida del niño transcurre por secuencias las mismas que le permiten progresar 

en la construcción de sus estructuras cognitivas.  
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La teoría de Piaget (1985, citado por Bee, 1989) afirma que la capacidad de 

percibir, razonar y entender términos, es consecuencia del paso del niño por una serie 

de etapas las cuales permiten llegar alcanzar determinadas capacidades. Además si 

cada infante tiene la suficiente capacidad de asimilar lo que aprende, de lo que dice 

y hace, ésta se ve condicionada por el estado de desarrollo de cada niño,  

La segunda perspectiva, implantada por Vigotsky (1957), coincide en 

muchos aspectos con Piaget y su teoría. Concuerdan que es base del aprendizaje y 

desarrollo del pensamiento. Pero se visualizan diferencias acerca de hablar y pensar. 

Luego Bruner (1968, citado por McLeod, s/f) estudió el desarrollo del infante, 

luego de investigar el pensamiento del adulto, concordando con Vigostsky que la 

cultura es importante para formar adecuadamente la mente. Finalmente su teoría se 

sustenta en el lenguaje que provee la teoría de la información (Camargo, Martínez y 

Bruner, 2010). 

 

La neurociencia, biología del desarrollo y el Desarrollo cognitivo  

Se ha demostrado que la nutrición en la vida temprana tiene una influencia 

sustancial en la salud y el desarrollo a largo plazo. Hay períodos críticos cuando los 

sistemas y órganos del cuerpo humano muestran plasticidad y sensibilidad al 

ambiente, y la mayoría de ellos ocurren en el útero, a excepción del cerebro, hígado 

y sistema inmune, que mantienen su plasticidad después del nacimiento. Un impacto, 

daño o estímulo que ocurre durante un período crítico o sensible de desarrollo puede 

tener efectos a largo plazo sobre la estructura o funciones del tejido, que se conoce 

como "programación". La Programación ocurre como resultado de adaptaciones para 

la supervivencia durante los períodos críticos cuando el ambiente se ve 

comprometido (Baker, 2012).  

2.2.1.4 Dimensiones del desarrollo Cognitivo 

Dimensión1  

Etapa preoperacional:  

Comprendida entre los 2 a 7 años. Acá los infantes aprenden a pensar, pero 

es aún ilógico y no presenta sistematización. Se caracteriza por ser un pensamiento 

simbólico en el que el infante comienza por usar objetos representativos de otros que 

no están presentes (Campo, 2009).  
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El niño posee el pensamiento prelógico, empleando símbolos para recordar 

sus experiencias. Desarrolla una inteligencia representativa, puede hacer 

evocaciones, sustitución de objetos; además construye situaciones e individuos a 

través de los símbolos integrados a su formación. Lo más importante es que puede 

anticipar la solución respectiva de determinado conflicto sin haberlo antes puesto en 

práctica. 

Piaget enfatiza en las limitaciones que se presenta y la denomina 

preoperacional, porque define que una operación mental necesita del pensamiento 

lógico, y es evidente que en esta etapa este factor no se encuentra presente, por lo 

tanto el infante es incapaz de pensar lógicamente, lo que si pueden es imaginar 

situaciones irreales (Philip, 1997). Acá se resalta que el lenguaje se desarrolla, el 

pensamiento a la vez que la comunicación también.  

 

Dimensión 2  

Etapa Representacional  

García y Delvel (2010) refieren que es una etapa que presenta 

manifestaciones, las que involucran el lenguaje, juego simbólico, el dibujo, etc. así 

Piaget (1985) afirma que son medios, que se refieren a la realización de una función 

simbólica, que permite que el infante a cada objeto lo represente mentalmente. Así 

refiere que en este período recuerda experiencias vividas en todo momento, por ende, 

progresa en la función ya citada, lo que le lleva a poseer una mejor inteligencia 

representacional.  

Acá resalta la representación simbólica; pero su pensar sigue siendo 

egocéntrico, pero debido a su capacidad de representación aparecen nuevas formas 

de juego a la que se le conoce como juego simbólico o socio-dramático (Espesa y 

Malqui, 2014). Donde predomina el estado preoperacional, pasando a ser la actividad 

a la que más recurre el infante. Por lo que los infantes toman el juego para 

comportarse (Espesa y Malqui, 2014). 

Aquí el juego simbólico se desarrolla desde lo simple donde hace uso de 

objetos o de su propio cuerpo para representar aspectos de la realidad (brazos 

extendidos representando alas de avión), llegando a los juegos de representación, que 

son más complejos (juegos de roles). En esta etapa el proceso de simbolización se 
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desarrolla en forma más progresiva, y prosigue con su función socializadora (Espesa 

y Malqui, 2014). 

 

Dimensión3  

Conocimiento Intuitivo 

El conocimiento intuitivo es la “etapa en la que el niño se somete a la 

evidencia de lo que percibe sin tratar de establecer relaciones globales ni 

interpretaciones generales. En esta etapa manipula objetos y las vivencias afectivas 

que experimenta condicionarán la interpretación de la realidad objetiva o subjetiva” 

(Gómez, 2004).  

El pensamiento del infante se encuentra sujeto a percepciones inmediatas, por 

lo tanto sus juicios no presentan variación en su percepción que es dominada por la 

concentración. Así la descentración se produce en mayor medida, llevando a una 

organización de la inteligencia (Gómez, 2004).  

El infante todavía posee un pensamiento individualista, es decir, solo ve lo 

que su punto de vista le permite, pero se encuentra en un período de cambio y luego 

prosigue con su descentración y reversibilidad. Así Mesonero (1995), refiere sus 

experiencias piagetanas empiezan con su conocimiento intuitivo, los cuales vienen a 

ser: la conservación, clasificación, seriación, horizontalidad, orden, etc.”  

Para Castilla (2006), la acción intuitiva del niño lleva al aspecto de la 

reversibilidad, produciendo que el desarrollo cognitivo sea organizado en su aspecto 

operatorio. A los 5 años recién comienza el período de transición al tener la 

capacidad de distinguir la realidad mental de la física. Poniendo como ejemplo, que 

el infante en etapa anterior a ésta, posee la idea equivocada que sus padres crearon 

todo su entorno. 

 

2.2.2 Hábitos alimenticios 

2.2.2.1 Definición: 

Están constituidos por el proceso de selección y elección en cantidad y 

calidad, además de la forma en que se preparan los alimentos que luego es ingerido 

por una persona, como consecuencia de su gusto, poder adquisitivo, entre otros 

factores (Herrera, 2016). 
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Se puede afirmar que estos comportamientos se repiten constantemente en 

toda la vida, muchas veces en ambientes que presentan similitud, pero siempre 

influyendo en la alimentación. Tres agentes los principales actores, siendo: la 

familia, que constituye el inicio de los hábitos en la alimentación; los medios de 

comunicación y la escuela (Herrera, 2016). 

2.2.2.2 Proceso de desarrollo de hábitos alimenticios 

En América latina, en cuanto a los hábitos alimenticios, descritos mediante 

el patrón de frecuencia diaria de consumo de alimentos, no se práctica una 

alimentación saludable, reflejando el impacto de una transición alimentaria que se 

ha generado en los últimos años.  

Para la medir los hábitos alimenticios, existen diversas formas y son divididas 

en cualitativas (alimentos preferidos y rechazados), semi-cuantitativas por su 

frecuencia de consumo, tomando en cuenta un listado de alimentos, ya elaborado y, 

formas cuantitativas: pesaje de alimentos, etc. (Lenart y Willet, 1998, citado en 

Pereira y Sichieri, 2007).  

2.2.2.3 Acciones para promover alimentación y estilos de vida saludables 

Las últimas décadas en el aspecto alimentario, se ha caracterizado por la 

influencia ejercida por la comida no saludables, es decir, la que es rica en lípidos, 

azúcar, pobres en fibras y micronutrientes. Esto ocasionado que prevalezca personas 

que poseen bajo peso con un crecimiento limitado, además de presentar sobrepeso y 

obesidad y enfermedades desde temprana edad (Malo, Castillo y Pajita, 2017).  

En la situación presentada, existen diversos factores asociados, como los 

medios de comunicación, estilos de vida adoptados, creencias y gustos alimentarios 

(Miller et al, 2017).  

De acuerdo a la OMS (2014) quien adoptó un plan para integrar la 

alimentación saludable, la actividad física y la salud. Dio a conocer recomendaciones 

acerca de la dieta y la actividad física, mencionando entre ellas, que las frutas deben 

ser consumidas diariamente; asimismo las hortalizas, verduras y legumbres. Asi 

como, realizar actividad física diaria por toda la vida, y dejar de consumir grasas. 

Respecto a los alimentos de origen animal, el pescado debe ser consumido, lo mismo 

que las carnes magras y productos lácteos (OMS, 2014). 
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2.2.2.4 Factores asociados 

Factor socioeconómico 

El factor socioeconómico es el factor que más relevancia tiene dentro de la 

alimentación del niño de 1 a 3 años, ya que es muy difícil cambiarlo. Ingreso de 

dinero a cada una de las familias permite definir el tipo de alimentos que dicha 

familia puede adquirir para su consumo, ya que en familias con ingreso bajo la 

adquisición de alimentos será limitada y muchos de ellas consumen mayor cantidad 

de carbohidratos y grasa debido a que estos son de menor costo a diferencia de 

verduras o frutas que requieren de mayor dinero. Además del ingreso económico, la 

buena alimentación depende de la sociedad que influye en las familias a tener una 

buena o mala alimentación (Cumbicus, 2017). 

Factor biológico  

El factor biológico depende la genética de cada niño. En familias obesas 

existe una alta probabilidad de que el niño sea obeso, la que generalmente es mayor 

en el género femenino (Cumbicus, 2017). Los factores biológicos como el género, la 

edad, la talla, el apetito, la saciedad, la actividad física de cada niño van  también a 

influir en la adquisición de los hábitos alimenticios y de la preferencia hacia los 

alimentos. (Asprea, 2013). 

El hambre y la saciedad se regulan a nivel de hipotálamo y cualquier 

afectación de éste producirá una alteración en estos (Asprea, 2013). Factores 

prenatales, natales y postnatales también pueden afectar la adquisición de hábitos 

alimentarios del niño; por ejemplo, las enfermedades maternas, tales como la 

diabetes, Hipertensión, prematuridad, bajo o elevado peso al nacer (Asprea, 2013).  

Factor ambiental  

Es otro factor fundamental ya que las familias que habitan en zonas urbanas 

tienen mejor acceso a variedad de alimentos que nutren más o que provocan una 

mala nutrición; lo que puede llevar a la  adquisición de malos hábitos alimenticios, 

mientras que en la zona rural los alimentas son más saludables ya que son cultivados 

en el mismo lugar de consumo; sin embargo, en estas familias crece la tendencia a 

que vendan o intercambien sus productos cultivados por alimentos ricos en 

carbohidratos o por comida chatarra (Erickson, 2006).  
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Nivel de educación  

El nivel de educación es de suma importancia en la alimentación adecuada; 

se conoce que los padres de familia que tienen nivel educativo alto, desean que sus 

niños se alimenten saludablemente, para lo cual los alimentan con frutas, verduras y 

bebidas lácteas(leche, yogurt ). Lo contrario ocurre con las familias cuyos padres no 

poseen nivel educativo alto, los que solamente brindan alimentos que contienen 

hidratos de carbono, grasas que producen obesidad y desnutrición (Asprea, 2013). 

Rol de los padres  

Mucho tiene que ver el ambiente donde se desenvuelve el niño, así sus hábitos 

y costumbres alimentarias tuvieron influencia, producto de las interacciones del niño. 

Siendo visible que el vínculo afectivo proporcionado por el padre o madre, 

favorecieron o no en su formación acerca del gusto y rechazo (Restrepo, 2012). 

La madre ejerce influencia marcada en este período, porque ella desempeña 

el rol de la alimentación en el hogar y prepara los alimentos diarios condicionada por 

la capacidad económica y conocimientos culinarios. Incidiendo que un padre 

responsable, hace posible que la alimentación de su familia mejore sustancialmente 

(Restrepo, 2012). 

Características de alimentación 

La alimentación del niño en la primera infancia debe reunir ciertas 

características: Completa: aquí incluye variedad de alimentos; equilibrada: alimentos 

que poseen ciertas propiedades alimenticias importantes; suficiente: donde los 

requerimientos deben ser cubiertos en lo que respecta a calorías y nutrientes; 

adecuados: para adaptarse al desarrollo que presenta el niño, enfatizando en 

caracteres organolépticos: olor, sabor, consistencia, textura (Carbajal, 2013).  

Tipo de alimentos  

La alimentación se tiene que basar en la ingesta de frutas y verduras que 

aportan vitaminas, minerales, fibra, agua, antioxidantes y se debe dar en porciones 

de 2 a 3 diarias y variadas. La leche y derivados es fuente importante de proteínas, 

vitaminas y sobre todo de calcio, para el crecimiento y mantenimiento de huesos y 

dientes sanos. Los niños deben consumir 2 raciones diarias de leche, se debe utilizar 

leche descremada a partir de los 3 años. La carne también es fuente importante de 

proteínas siempre cuando sea carne sin grasa ya que esta es de tipo saturada. Los 

pescados y marisco ricos en proteínas, vitamina D y yodo, y en ácidos grasos Omega 
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3; se deben consumir 3 porciones a la semana. Los carbohidratos como cereales 

deben también consumirse ya que como aportan el mayor porcentaje de energía 

deberán consumirse 3-4 raciones diarias (Olveira, 2016).  

Consistencia de alimentos 

La consistencia debe ser de forma progresiva, es decir que debe pasar de 

papillas o purés a alimentos troceados teniendo cuidado de que estos no sean muy 

grande o pequeños, para que luego se pueda introducir alimentos sólidos, pero 

evitando de que estos sean secos. Todo ello dependiendo de cada niño y su rapidez 

en el aprendizaje de la masticación (EROSKI, 2013).  

Frecuencia de alimentación  

La distribución dietética del niño en la primera infancia a lo largo del día debe 

dividirse en 4-5 comidas, con un 25% incluyendo la media mañana, un 30% al 

almuerzo, un 15-20% en la media tarde y un 25-30% a la cena, evitando las ingestas 

entre horas. La cena debe ser una comida de rescate para aportar los alimentos que 

no hayan sido ingeridos durante el día (EROSKI, 2013).  

Cantidad de alimentos  

A esta edad el niño debe ingerir una mayor cantidad de alimentos teniendo 

en cuenta que requiere mayor aporte calórico, se debe instaurar que en cada comida 

se establezca de 200 g o taza y media de comida e ir en aumento conforme la edad 

avanza. (OPS/OMS, 2009)  

Objetivos nutricionales de la alimentación (Sociedades Canarias de Pediatría, s/f) 

a) Impulsar el crecimiento y desarrollo adecuado del infante, en torno al estado 

físico. 

b) Prevenir enfermedades que hacen su presencia en el adulto y que dependen de 

etapa alimentaria en la infancia, como por ejemplo: aterosclerosis, osteoporosis,  

ciertos tumores y trastornos del aprendizaje y del desarrollo mental (deficiencia 

de hierro).  

c) Los hábitos saludables que proporciona la dieta los promociona. 

d) El consumo de frutas, verduras y pescado deben ser mantenidos y 

promocionados. 

e) También consumir lácteos 

f) Impulso del consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos y 

reducir el consumo de azúcar, dulces.  
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g) El agua debe ser consumido en grandes cantidades para mantener hidratado el 

cuerpo, eso sí, evitando las gaseosas, etc. 

h) Estimular el ejercicio físico. Realizarlo como mínimo 30 minutos diarios 

i) Es necesario mantener un peso saludable. 

Requerimientos nutricionales  

La distribución calórica debe ser de un 50-55% de hidratos de carbono, un 

30-35% de grasas y un 15% de proteínas. Energía: 1.300 – 1.500 kilocalorías/día o 

102 kcal/kg peso/día. (EROSKI, 2013). 

Leche y derivados: se debe ingerir de 500-1.000 ml por día, o de 2 a 4 

raciones diarias, es la principal fuente de calcio, como prevención de la osteoporosis 

en etapas adultas. También contiene fosforo, zinc, magnesio y vitaminas A y D, se 

debe consumir leche, queso, yogurt.  

Carnes, pescados, huevos y legumbres: evitar la grasa visible, la piel de las 

aves y los sesos por su alto contenido graso, se prefiere el consumo de pescado frente 

a la carne por su menor contenido energético y su mejor perfil graso, en ración de 2 

a 3 veces en la semana. Las carnes como pollo, cordero, res presentan 

aproximadamente de 5 a 20% de proteínas su consumo debe ser de 2 a 4 veces en la 

semana. Los huevos no más de uno al día y de tres a la semana, las carnes y huevos 

aportan proteínas de origen animal, hierro, ácidos grasos, vitaminas A, D complejo 

B. Las legumbres presentan un alto contenido de proteínas de origen vegetal, fibras 

e hidratos de carbono tales como la arveja, lenteja, soja y poroto. El 65-75% de la 

ingesta proteica debería ser de alto valor biológico, típicamente productos animales 

(carne, pescado, leche, huevos y derivados lácteos) y el resto de origen vegetal.  

Cereales: Se incluyen en este grupo los cereales fortificados o integrales 

como el pan y las pastas, muy recomendables en la alimentación diaria de los niños 

que aportan mayor energía, y deben constituir la base de la alimentación del niño.  

Frutas, verduras y hortalizas: contienen agua, fibras, minerales y vitaminas, 

las verduras tienen poca cantidad de proteínas y grasas. Incluir cada día frutas (2-3 

piezas) de preferencia crudas y sin pelar como durazno, banana, pera, en esta edad 

ya se debe dar frutas cítricas como naranja, mandarina, quiwi y verduras frescas si 

es posible, la cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, en el menor 

tiempo posible, 2 a 3 porciones, las verduras de hojas verdes tienen un alto contenido 

de hierro, complejo B y calcio como acelga, espinaca (Eroski, 2013). 
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Minerales: que se administran en los diferentes alimentos; el aporte diario de 

calcio debe de ser de 800 mg (leche, queso, yogurt), de fosforo 500 mg, (carnes, 

pescados, legumbres); Hierro de origen animal se absorbe mejor y su requerimiento 

es de 10mg día (carnes, hígado, yema de huevo, legumbres) (Sociedad canaria de 

pediatría, s/f). 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1 Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo implica convivencia democrática donde elementos 

como interacción y comunicación deben estar presentes: escuchar la opinión de los 

demás, atención debida, sentimientos apropiados, regulación de las emociones, entre 

otros, constituyen elementos indispensables. Es importante que tanto niños y niñas 

desde temprana edad deben conocer los valores, como responsabilidad, solidaridad 

y respeto; porque son los cimientos en los que se basa la ciudadanía (Ministerio de 

Educación, 2009). 

 

2.3.2 Hábitos alimenticios 

Están constituidos por el proceso de selección y elección en cantidad y 

calidad, además de la forma en que se preparan los alimentos que luego es ingerido 

por una persona, como consecuencia de su gusto, poder adquisitivo, entre otros 

factores (Herrera, 2016). 

2.3.3 Nutrición humana 

Es considerada como una ciencia que se encarga de estudiar todo acerca de 

los nutrientes, y como el cuerpo de la persona los asimila. Pero lamentablemente no 

es promovida adecuadamente, a pesar que es citada en el día a día actualmente, con 

promociones de practicar hábitos alimenticios a base de una nutrición saludable 

(Arévalo, 2008). 

2.3.4 Alimento 

Viene a ser la sustancia que es normalmente ingerida por seres vivos en forma 

diaria. También involucra bebidas líquidas. Siendo la comida la fuente principal que 

promueve energía y nutrición. Por lo general es de origen animal o vegetal. 

Involucran proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, lípidos y vitaminas que 

ayudan en el crecimiento de la persona en sus primeros años de vida (Arévalo, 2008). 
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2.4 Formulación de hipótesis 

Se plantearon las siguientes hipótesis general y específicas: 

2.4.1 Hipótesis general 

Ha: La relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo en los Niños 

y Niñas de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza- 2019, 

es moderada. 

Ho: La relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo en los niños 

y niñas de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019, 

no es moderada. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

H1a: El nivel de “hábitos alimenticios” que tienen los niños y niñas de 3-5 años en 

la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 es el adecuado. 

H1o: El nivel de “hábitos alimenticios” que tienen los niños y niñas de 3-5 años en 

la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 no es el adecuado. 

H2a: El nivel de “desarrollo cognitivo” que tienen los niños y niñas de 3-5 años en 

la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 es el adecuado. 

H2o: El nivel de “desarrollo cognitivo” que tienen los niños y niñas de 3-5 años en 

la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 no es el adecuado. 

H3a: La relación entre la dimensión “Frecuencia de consumo de alimentos” de las           

variables “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas 

de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 es 

moderada. 

H3o: La relación entre la dimensión “Frecuencia de consumo de alimentos” de las 

variables “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas 

de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 no es 

moderada. 

H4a:  La relación entre la dimensión “Cultura nutricional de las familias” de la 

variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas 

de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza- 2019 es 

moderada. 

H4o: La relación entre la dimensión “Cultura nutricional de las familias” de la 

variable “hábitos alimenticios” y el “desarrollo cognitivo” en los niños y niñas 
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de 3 -5 años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza-2019 no es 

moderada. 

2.5 Operacionalización de variables  

2.5.1 Definiciones conceptuales y operacionales 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Hábitos 

alimenticios 

Están constituidos por el proceso de 

selección y elección en cantidad y calidad, 

además de la forma en que se preparan los 

alimentos que luego es ingerido por una 

persona, como consecuencia de su gusto, 

poder adquisitivo, entre otros factores 

(Herrera, 2016). 

Estarán dados por la preferencia que 

muestren en la ingesta de alimentos, la 

frecuencia con que los consumen y la 

cultura nutricional de la familia 

Desarrollo 

cognitivo 

El desarrollo cognitivo implica 

convivencia democrática donde elementos 

como interacción y comunicación deben 

estar presentes: escuchar la opinión de los 

demás, atención debida, sentimientos 

apropiados, regulación de las emociones, 

entre otros, constituyen elementos 

indispensables. Es importante que tanto 

niños y niñas desde temprana edad deben 

conocer los valores, como 

responsabilidad, solidaridad y respeto; 

porque son los cimientos en los que se basa 

la ciudadanía (Ministerio de Educación, 

2009). 

Incluye actitudes favorables relativos a 

la interacción y comunicación, como: 

escuchar atentamente a los demás,  

atención requerida referente a lo que 

expresan, conocer los sentimientos, 

emociones saber controlarlas, dar 

opinión relativo a los problemas 

cotidianos, comprometiéndose y luego 

actuar. 

 

 2.5.2 Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1:Las variables de estudio con sus indicadores, ítems, escala y valores finales, 

respectivamente. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALAS Y 

VALORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

Hábitos 

alimenticios 

D1: Frecuencia de 

consumo de alimentos 
Ítems 1 a 10 

1/día 3 

Ordinal 
2-3/semana 2 

1/semana 1 

Nunca 0 

D2: Cultura nutricional 

familiar 
Ítems 11 a 20 

Si 1 

Nominal No 0 

(Cuál)   

Desarrollo 

cognitivo 

D1: Etapa preoperacional Ítems 1 a 12 Si 1 

Ordinal 
D2: Etapa 

representacional 
Ítems 13 a 18 

No 0 
D3: Conocimiento 

intuitivo 
Ítems 19 a 30 



 

 

 22 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque se hizo análisis estadísticos 

de los datos para interpretar y definir los resultados; es No experimental u 

observacional, pues se realizó esta investigación sin manipular deliberadamente las 

variables. Fue transversal porque los datos de las variables fueron recopilados en un 

período de tiempo sobre una población muestra por una sola vez. 

3.2. Diseño de investigación 

Este estudio tiene un diseño de nivel descriptivo relacional porque se midieron 

los niveles que, de las dos variables, tenía la muestra de estudio y se evaluó el grado de 

relación entre las variables.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población la constituyeron 320 niños de la I.E.I. “Jesús Nazareno” de La 

Esperanza matriculados en el año 2019. 

Se trabajó con 70 niños de 3 a 5 años de edad y sus respectivos padres de familia. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos  

 La técnica fue la encuesta y la observación y el instrumento el cuestionario y la 

ficha de observación. 

 Se realizaron las tabulaciones correspondientes con la finalidad de obtener el 

resumen de la información según las dimensiones establecidas. 

 Con el software SPSS 24, se determinó el grado de confiabilidad y con el índice de 

correlación de Pearson se midió el grado de relación de las dimensiones, apoyado 

en el nivel de significancia. 

 Excel, fue empelado para realizar los gráficos correspondientes a cada objetivo 

planteado.  

 M: niños y niñas de 3 a 5 años 

 O1: Hábitos alimenticios 

 O2: Desarrollo cognitivo                         

 r: Relación entre las variables estudiadas. 

O1 

M  

O2 

r



 

 

 23 

 

 La confiabilidad de los instrumentos fue realizada mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach. 

Tabla Nº 2: Las variables, las técnicas e instrumentos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

Hábitos alimenticios 

Encuesta 

Cuestionario de Molina 

Molina y López (2018) 

(Anexo Nº02) 

Variable 2 

Desarrollo cognitivo 

 

Observación 

Ficha de observación 

adaptado de Brands (2011) 

(Anexo Nº03) 

 

3.5.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de recolección y procesamiento de los datos se presentan en la tabla N°3. 

 

Tabla Nº 3: Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento que se usaron en el estudio 

Técnica de 

recolección de datos 

Eficacia del proceso: Documentación y observación 

Acceso a la justicia: Documentación y observación. 

Tipo de datos 

Primarios: nivel de Hábitos alimenticios y nivel de desarrollo 

cognitivo 

 

Unidad de estudio 
Sujetos: los niños de 3 a 5 años de la I.E. 

 

Procesamiento de 

datos 

Consolidación del banco de datos (anexo) 

Tabulación de los datos. 

Estimación de la correlación de las variables 

Estimación de frecuencias y porcentajes. 
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Contrastación de las hipótesis mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson 

3.5.1. Análisis de datos 

Los objetivos planteados en la presente investigación están relacionados a 

describir o caracterizar las dos variables de estudio y establecer el nivel de su 

relación.  

Objetivo Variables categóricas ordinales 

(x)  Describir 

 
Frecuencias absolutas y frecuencias relativas 

(x) Verificar 

Contrastar 

Prueba de hipótesis 

Coeficiente de Pearson: 

 

 

3.6. Aspectos éticos  

La presente investigación se ha sujetado a los parámetros éticos, pues es una 

investigación seria, imparcial e innovadora realizada con intencionado esfuerzo de 

aportar conocimientos a fin de mejorar el desarrollo equilibrado, integral y óptimo de 

los niños y niñas de una institución educativa que proceden en su mayoria de una zona 

vulnerable por el nivel socioconomico bajo que tiene. Se ha respetado el esquema 

brindado por la Universidad, para cuyo efecto también se han usado las normas 

establecidas en el American Psychological-Association. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Presentación y análisis de resultados 

4.1.1 Relación entre la calidad de los hábitos alimenticios y el nivel de desarrollo cognitivo 

Tabla Nº 4: Relación entre la calidad de los hábitos alimenticios y el nivel de desarrollo cognitivo 

en los niños de 3 – 5 años en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 

HABITOS 

ALIMENTICIOS 

DESARROLLO COGNITIVO 
TOTAL 

ALTO MEDIO 

fi % fi % fi % 

 CORRECTOS  19  95 1  5 20 28.57 

 ACEPTABLES 46  93.88 3  6.12 49 70 

 MALOS 1  100 0 0 1 1.43 

Total  66  94.29 4  5.71 70 100 

Fuente: Matriz de datos de los variables 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 
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Figura N° 1: Relación entre la calidad de los hábitos alimenticios y el nivel de desarrollo 

cognitivo de niños y niñas de la I.E. N°1560 "Jesús Nazareno" de la Esperanza 
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 Respecto a los hábitos alimenticios de los niños, cerca del 28% tienen hábitos 

alimenticios correctos, mientras una inmensa mayoría (70%) tienen hábitos 

alimenticios tan solo aceptables y un 1.43 % muestran malos hábitos 

alimenticios. 

 Respecto a su desarrollo cognitivo, una gran mayoría (94%) de los niños tienen 

un alto desarrollo cognitivo y tan solo un casi 6 % tienen un desarrollo 

cognitivo medio y ningún niño tiene nulo desarrollo cognitivo. 

 De los niños con hábitos alimenticios correctos, la inmensa mayoría (95%) de 

ellos también mostraron un desarrollo cognitivo alto y el 5% restante tenían un 

desarrollo cognitivo medio. 

 De los niños con hábitos alimenticios aceptables, igualmente la inmensa 

mayoría (94%) de ellos mostraron un desarrollo cognitivo alto y el 6% restante 

tenían un desarrollo cognitivo medio. Es sorprendente que un niño, aunque 

mostró hábitos alimenticios malos tuvo un desarrollo cognitivo alto. 

4.1.2 Relación entre la calidad de los hábitos alimenticios y el nivel de desarrollo cognitivo 

Tabla Nº 5: Relación entre la dimensión “Frecuencia de consumo” (D1) de los hábitos alimenticios y el 

desarrollo cognitivo en los niños de 3 – 5 años en la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

 

DESARROLLO COGNITIVO 
TOTAL 

ALTO MEDIO 

fi % fi % fi % 

ALTA 14 87.5 2 12.5 16 22.86 

MODERADA 51 96.23 2 3.77 53 75.71 

BAJA 1 100 0 0 1 1.43 

Total  66  94.29 4  5.71 70 100 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 

 Respecto a la dimensión “frecuencia de consumo” de la variable de los hábitos 

alimenticios de los niños, 22.86% de ellos tienen alta frecuencia de consumo, 

mientras una inmensa mayoría (casi 76%) muestran una moderada frecuencia de 

consumo y un 1.43 % muestran una baja frecuencia de consumo. 

 De los niños con alta frecuencia de consumo, la inmensa mayoría (87.5%) de ellos 

también mostraron un desarrollo cognitivo alto y el 12. 5% restante tenían un 

desarrollo cognitivo medio. 

 De los niños con frecuencia de consumo moderada, igualmente la inmensa 

mayoría (96.23%) de ellos mostraron un desarrollo cognitivo alto y el 3.77% 

restante tenían un desarrollo cognitivo medio. De igual forma, es sorprendente que 

un niño, aunque mostró baja frecuencia de consumo tuvo un desarrollo cognitivo 

alto. 

4.1.3 Relación entre la cultura nutricional familiar y el desarrollo cognitivo 

Tabla Nº 6: Relación entre la dimensión “Cultura nutricional familiar” (D2) de los hábitos 

alimenticios y el desarrollo cognitivo de niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La 

Esperanza 

DESARROLLO COGNITIVO TOTAL 
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Figura N° 2: Relación entre la frecuencia de consumo y el nivel de desarrollo cognitivo de 

niños y niñas de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 

 Respecto a la dimensión “cultura nutricional familiar” de la variable de los 

hábitos alimenticios de los niños y niñas, casi 36% de ellos tienen alta cultura 

nutricional familiar, mientras que un casi 63 % muestran una cultura nutricional 

CULTURA 

NUTRICIONAL 

FAMILIAR 

 

ALTO MEDIO 

fi % fi % fi % 

ALTA 24 96 1 4 25 35.71 

MEDIA 41 93.18 3 6.82 44 62.86 

BAJA 1 100 0 0 1 1.43 

Total  66 94.29 4 5.71 70 100 

Fuente: Matriz de datos de las variables 
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Figura N° 3: Relación entre la cultura nutricional y el nivel de desarrollo cognitivo de los niños 

de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 
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familiar moderada y tan solo un 1.43 % muestran una mala cultura nutricional 

familiar. 

 De los niños con alta cultura nutricional familiar, la inmensa mayoría (96%) de 

ellos también mostraron un desarrollo cognitivo alto y tan solo el 4 % restante 

tenían un desarrollo cognitivo medio. 

 De los niños con una cultura nutricional moderada, igualmente la inmensa 

mayoría (93.18 %) de ellos mostraron un desarrollo cognitivo alto y casi el 3.0 

% restante tenían un desarrollo cognitivo medio. De igual forma, es sorprendente 

que tan solo un niño que mostró baja cultura nutricional familiar tuvo un 

desarrollo cognitivo alto. 
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4.1.4 Relación entre los hábitos alimenticios y la etapa preoperacional del desarrollo 

cognitivo 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 

 Respecto a la dimensión “etapa preoperacional” del desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas, 91.43% de ellos muestran alto desarrollo en dicha dimensión, 

mientras que el 8.57 % restante tienen un desarrollo medio en esta dimensión.  

 De los niños con correctos hábitos alimenticios, el 95% muestran alto desarrollo 

en la etapa representacional y el 5% restante un desarrollo medio en dicha etapa. 

 De los niños con aceptables hábitos alimenticios, casi el 90 % muestran alto 

desarrollo en la etapa preoperacional y el casi 10% restante un desarrollo medio 

en dicha etapa. 

Tabla Nº 7: Relación entre los hábitos alimenticios y la Etapa pre operacional (D1) del desarrollo cognitivo 

de los niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 

Hábitos alimenticios 

 

NIVEL DE  

DESARROLLO COGNITIVO 

EN LA ETAPA PREOPERACIONAL TOTAL 

ALTO MEDIO 

fi % fi % fi % 

CORRECTOS 19 95 1 5 20 28.57 

ACEPTABLES 44 89.8 5 10.2 49 70.0 

BAJOS 1 100 0 0 1 1.43 

Total  64 91.43 6 8.57 70 100 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 
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Figura N° 4:Relación entre la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo y la calidad de 
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 El niño con bajos hábitos alimenticios, mostró alto desarrollo en la etapa 

preoperacional.   

4.1.5 Relación entre los hábitos alimenticios y la etapa representacional del desarrollo 

cognitivo de los niños de la I.E. Nº1560 “Jesús Nazareno” de la Esperanza 

Tabla Nº 8: Relación entre los hábitos alimenticios y la etapa representacional (D 2) del desarrollo 

cognitivo de los niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 

Hábitos 

alimenticios 

 

NIVEL DE  

DESARROLLO COGNITIVO 

EN LA ETAPA REPRESENTACIONAL TOTAL 

ALTO MEDIO 

fi % fi % fi % 

CORRECTOS 16 80 4 20 20 28.57 

ACEPTABLES 43 87.76 6 12.24 49 70.0 

BAJOS 1 100 0 0 1 1.43 

Total  60 85.71 10 14.29 70 100 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 
 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 

 Respecto a la dimensión “etapa representacional” del desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas, 85.71% de ellos muestran alto desarrollo en dicha dimensión, 

mientras que el 14.29 % restante tienen un desarrollo medio.  

0 10 20 30 40 50 60

Alto

Medio

Et
ap

a
re

p
re

se
n

ta
ci

o
n

al
to

ta
l

Habitos alimenticiosBajo Medio Alto

Figura N° 5:Relación entre la etapa representacional del desarrollo cognitivo y la calidad de 
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 De los niños con correctos hábitos alimenticios, el 80% muestran alto desarrollo 

en la etapa representacional y el 20% restante un medio desarrollo en dicha etapa. 

 De los niños con aceptables hábitos alimenticios, el 87.76 % muestran alto 

desarrollo en la etapa representacional y el 12.74% restante un medio desarrollo 

en dicha etapa. 

 El niño con bajos hábitos alimenticios, mostró alto desarrollo en la etapa 

representacional  

 

4.1.6 Relación entre los hábitos alimenticios y el conocimiento intuitivo (D3) del 

desarrollo cognitivo de los niños de la I.E. Nº1560 “Jesús Nazareno” de la 

Esperanza 

 

 

 

Tabla Nº 9:Relación entre los hábitos alimenticios y la etapa de conocimiento intuitivo (D3) del 

desarrollo cognitivo de los niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza 

Hábitos 

alimenticios 

 

NIVEL DE  

DESARROLLO COGNITIVO EN 

LA ETAPA DE CONOCIMIENTO INTUITIVO TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

fi % fi % fi % fi % 

CORRECTOS 17 85 3 15 0 0 20 28.57 

ACEPTABLES 39 79.59 9 18.37 1 2.04 49 70.0 

BAJOS 1 100 0 0 0 0 1 1.43 

Total  57 94.29 12 5.71 1 1.43 70 100 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 
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Figura N° 6: Relación entre los hábitos alimenticios y la etapa de conocimiento intuitivo (D3) del 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia 

del I.E. Jesús Nazareno de La Esperanza, se puede notar que: 

 Respecto a la dimensión “conocimiento intuitivo” del desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas, 80% de ellos muestran alto desarrollo en dicha dimensión, mientras 

que el 15 % restante tienen un desarrollo medio.  

 De los niños con correctos hábitos alimenticios, casi el 80% muestran alto 

desarrollo en la etapa representacional, el 18.37% un medio desarrollo en dicha 

etapa. 

 De los niños con aceptables hábitos alimenticios, el 87.76 % muestran alto 

desarrollo en la etapa representacional y el 12.74% restante un medio desarrollo 

en dicha etapa y el 2.04% un mal desarrollo en la misma etapa. 

 El niño con bajos hábitos alimenticios, mostró alto desarrollo en la etapa de 

conocimiento intuitivo.  

4.2  Prueba de hipótesis 

4.2.1 Relación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo de los niños de la 

I.E. Nº1560 “Jesús Nazarenos” de la Esperanza 

Ha: Los hábitos alimenticios (V1) están relacionados con el desarrollo cognitivo 

(V2) 

Ho: Los hábitos alimenticios (V1) no están relacionados con el desarrollo cognitivo 

(V2) 

 

Correlación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo 

 Hábitos 

alimenticios 

Desarrollo 

cognitivo 

Hábitos 

alimenticios 

   Correlación de Pearson 1 -,145 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 70 70 

Desarrollo 

cognitivo 

Correlación de Pearson ,145 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 70 70 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 
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Existe correlación ya que el p valor (,023) es menor a 0.05 (p <0.05), y se obtiene 

una relación directa muy débil (0.145), lo que indica que existe una relación directa 

entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo, lo que quiere decir que 

mientras mejoran los hábitos alimenticios se observaría también una ligera mejoría 

del desarrollo cognitivo en los niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La 

Esperanza. 

4.2.2 Relación entre la dimensional (frecuencia de consumo) de la variable de los 

hábitos alimenticios con el desarrollo cognitivo 

Ha: La frecuencia de consumo de los hábitos alimenticios (V1) está relacionada con 

el desarrollo cognitivo (V2) 

Ho: La frecuencia de consumo de los hábitos alimenticios (V1) no está relacionada 

con el desarrollo cognitivo (V2) 

 

 

 

Existe correlación ya que el p valor (,049) es menor a 0.05 (p <0.05), y se obtiene 

una relación inversa muy débil (0.145), lo que indica que existe una relación inversa 

entre la frecuencia de consumo de los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo, 

lo que quiere decir que mientras incrementa la frecuencia del consumo se observaría 

también una muy  ligera merma del desarrollo cognitivo en  los niños de la I.E. 

N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza. 

Correlaciones 

 Frecuencia de consumo  Desarrollo cognitivo 

Frecuencia de 

consumo 

Correlación de Pearson 1 -,202 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 70 70 

Desarrollo 

cognitivo 

Correlación de Pearson -,202 1 

Sig. (bilateral)      ,049  

N 70 70 

Fuente: Matriz de datos de las variables 
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4.2.3 Relación entre la dimensión 2 (cultura nutricional familiar) de a variable de los 

hábitos alimenticios con el desarrollo cognitivo. 

Ha: La cultura nutricional familiar (D2) de los hábitos alimenticios (V1) está 

relacionada con el desarrollo cognitivo (V2) 

Ho: La cultura nutricional familiar de los hábitos alimenticios (V1) no está 

relacionada con el desarrollo cognitivo (V2) 

 

 

 

Existe correlación ya que el p valor (,047) es menor a 0.05 (p <0.05), y se obtiene 

una relación directa muy débil (0.1216), lo que indica que existe una relación directa 

entre la cultura nutricional familiar y el desarrollo cognitivo, lo que quiere decir que 

mientras incrementa la cultura nutricional familiar se observa también un muy  ligero 

aumento del desarrollo cognitivo en  los niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” 

de La Esperanza. 

4.3  Discusión de resultados  

En referencia a los hábitos alimenticios de los niños, debemos resaltar que son 

deducidos de lo que sus padres informaron en el cuestionario aplicado, lo que puede 

llevar a sostener que puede haber un determinado sesgo hacia la manifestación de un 

nivel y calidad de hábitos alimenticios un tanto por encima de los reales de parte de los 

padres; por más honestidad que hayan querido mostrar los padres. Al respecto, Brands 

(2011) han encontrado que los padres de niños de 4 países europeos consideran que “lo 

que comen sus hijos” afectan moderadamente su atención y aprendizaje en un 50% y 

lo hacen significativamente en un 42%.  También hay que considerar en este caso, el 

hecho de que los niños de dicha I.E. reciben algunos alimentos expresados en 

                                                                Correlaciones 

 

Cultura nutricional 

familiar (D2V1) 

Desarrollo 

cognitivo (V2) 

Cultura 

nutricional 

familiar 

Correlación de Pearson 1 ,216 

Sig. (bilateral)  ,0472 

N 70 70 

Desarrollo 

cognitivo 

Correlación de Pearson ,216 1 

Sig. (bilateral) ,0472  

N 70 70 

Fuente:  Matriz de datos de las variables 



 

 

 36 

 

desayunos y refrigerios brindados por el estado, los cuales tienen un factor de equilibrio 

y balance al contar con la formulación y dispensamiento bajo la tutela de una 

nutricionista, lo que llega a revelar un ligero distanciamiento entre los verdaderos 

hábitos alimenticos que van adquiriendo los niños en sus respectivos hogares y el 

refuerzo nutricional que les dan a los niños, los refrigerios que  reciben en la institución 

educativa.  De allí se explica el significativamente importante porcentaje, casi 30% de 

los niños y niñas que muestran hábitos alimenticios correctos y un alto porcentaje 

(70%) de ellos con hábitos alimenticios aceptables y de estos, casi el 94% con 

desarrollo cognitivo alto, el cual es medido de acuerdo a su edad. Al respecto hay que 

hacer notar, que el desarrollo cognitivo es gradual con la edad y se hace más 

diferenciado y ostensible conforme los niños avanzan de edad. Por lo que, los niños a 

la edad de 3 a 5 años pueden mostrar muy parecido o cercano nivel de desarrollo 

cognitivo, pero se hará más diferenciado cuando tengan mayor edad (Grantham-

McGregor, Fernald, y Kavita Sethuraman,1999). 

El hecho de verificar un sorprendentemente alto porcentaje de niños y niñas con alto 

desarrollo cognitivo (94.29%), en realidad significativamente mucho mayor que el 

porcentaje de los niños con hábitos alimenticos correctos (28.57%), lo podríamos 

explicar ensayando cuatro posibilidades o factores intervinientes: a) el instrumento 

usado para medir el desarrollo cognitivo contiene ítems que serían de fácil manejo de 

parte de los niños que formaron parte del estudio,  b)  los niños participantes están 

recibiendo una adecuada, correcta y pertinente preparación  que les permite manejar 

las competencias cognitivas que se suponen deben poseer a su edad,  c) a la edad de los 

niños participantes- 4 y 5 años, sería muy difícil aún visualizar diferencias notorias 

entre los niños respecto a su desarrollo cognitivo, o d) son muy escasas las diferencias 

reales   en el desarrollo cognitivo de  los niños  en general a pesar de sus diferencias 

respecto a sus hábitos alimenticios; porque no se puede establecer notoria diferencia 

entre niños con hábitos alimenticios correctos y niños con hábitos alimenticios 

aceptables; que fue el criterio que se usó en este estudio. Ya que estos últimos así tengan 

hábitos alimenticios aceptables al ser deducidos de la declaración de sus padres, su 

estado nutricional en verdad se debe balancear o reforzar con los alimentos que reciben 

en el colegio, y eso les permitiría avanzar sin mucha dificultad en su normal desarrollo 

cognitivo. 
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Pero también se debe tomar en cuenta que puede haber otros factores concomitantes, 

al respecto, Orozco-Hormaza et al. (2012) consideran a la noción de contextos de 

interacción familiar como un factor que puede incidir en el desarrollo cognitivo de los 

niños. Robledo y García (2009) agregan que el ambiente familiar y su funcionamiento, 

estructura y/o clima es otro de los factores clave para el desarrollo integral y escolar 

del niño.   Cladellas et al. (2013) encontraron que las actividades extraescolares 

cognitivas y recreativas practicadas solas o juntas, que son muy comunes en la 

enseñanza de niños, mejoran el rendimiento académico; más aún que en los niños las 

actividades cognitivas que deben desarrollar no son tan complejas. Daza (1997) asume 

que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento intelectual, están influidos por 

su historia nutricional y el ambiente psicosocial y familiar. 

Hay que hacer notar que en general se percibió una tendencia, aunque no tan visible 

a la disminución del nivel de desarrollo cognitivo al pasar de la etapa preoperacional al 

conocimiento intuitivo y cuando esta comparación se hace entre los niños de hábitos 

alimenticios altos. Estos datos también reflejan la necesidad de programar desde la I.E. 

una campaña a través de talleres, charlas, boletines y otros medios de capacitación y 

orientación a los padres de familia de estrategias de una alimentación saludable y 

balanceada. Porque también hemos podido notar la ostensible presencia de no pocos 

niños y niñas con visible sobrepeso.  

A excepción del niño con bajos hábitos alimenticios y de la etapa representativa, 

hubo pues una tendencia a disminuir el porcentaje de niños con alto desarrollo 

cognitivo al disminuir la calidad de hábitos alimenticios (al pasar de correctos a 

aceptables les hábitos alimenticios), de 95% a 89.8% (etapa preoperacional) y del 85 a 

80% (etapa de conocimiento intuitivo), respectivamente. (Tablas 4 y 6). Nyaradi1 et al.  

(2013), señalan que los ensayos de intervención que utilizan micronutrientes únicos no 

son concluyentes, que hay evidencia de que la desnutrición puede afectar el desarrollo 

cognitivo, que la lactancia materna y desayunar son beneficiosas para la cognición, y 

que, en contraste, aún no hay evidencia concluyente con respecto a la asociación entre 

obesidad y cognición. Además, concluyen que hay mucho interés en el impacto 

cognitivo de la dieta como una medida compuesta y que solo hay unos pocos estudios 

han investigado las asociaciones entre los patrones dietéticos y el desarrollo cognitivo. 

De igual modo, a excepción del niño con bajos hábitos alimenticios, hubo una 

tendencia a disminuir el porcentaje de niños con alto desarrollo cognitivo al pasar de 
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una etapa a otra aparentemente más compleja, al pasar de la etapa preoperacional a la 

operacional y de ésta a la etapa de conocimiento intuitivo), pues se pasa del 95% al 

80% y 85%, respectivamente. (Tablas 4,5 y 6). 

De otro lado, a excepción del niño con bajos hábitos alimenticios y de la etapa 

representativa, hay una tendencia a aumentar el porcentaje de niños con desarrollo 

cognitivo medio al disminuir la calidad de hábitos alimenticios (al pasar de correctos a 

moderados hábitos alimenticios), dicho porcentaje pasa de 5% a 10% (etapa 

preoperacional) y del 15 a 18.35% (etapa de conocimiento intuitivo), respectivamente 

(Tablas 4 y 6). 

La correlación muy baja que hemos encontrado entre los hábitos alimenticios y el 

desarrollo cognitivo se debería a la forma indirecta que los instrumentos usados nos 

permitieron medir las variables, ya que sus respectivos niveles fueron deducidos de las 

afirmaciones que sobre ellas dieron sus padres. Por un lado, los padres tienden a 

acomodar sus respuestas en este tipo de variables para obtener un status superior al que 

realmente tienen; en este estudio, les va a agradar que se afirme que tienen buenos 

hábitos alimenticios o que sus hijos tienen un óptimo desarrollo intelectual. De allí que 

es mucho mayor el porcentaje de niños con alto desarrollo cognitivo que con hábitos 

alimenticios correctos.  

Lo que si debe enfatizarse es que es crucial el rol de los padres, ya Sampedro (2016) 

demostró que la colaboración de padres, los educadores y los trabajadores de salud es 

fundamental para que los niños adquieran buenos hábitos alimenticios, lo que significa 

la inclusión de nutrientes que aseguren no un óptimo estado nutricional y la capacidad 

para desenvolverse bien a nivel cognitivo. 

El hecho de que sea ligeramente inversa la relación entre la frecuencia de consumo 

con el desarrollo cognitivo provendría de que no necesariamente una alta frecuencia de 

consumo asegura una buena calidad nutritiva más aun actualmente con la alta 

proporción de alimentos que se consume que no son los más adecuados. Asimismo, 

una alta cultura nutritiva familiar no implica necesariamente una alta calidad de los 

alimentos que se ingiere. 

Al respecto, lo que si se ha demostrado en niños es que hay alta relación entre la 

psicomotricidad con el desarrollo cognitivo tal como Blanco (2013) en niños de San 

Martin de Porras en Lima (r=0.829, p valor=,000), Alvarado (2015) en niños de Callao 

( r=.89 y p valor=.000), igualmente que Saona (2015) en niños de otro I. E. de Lima  ( 
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r= 0.789 y p valor = 0.000) y Pacheco, Taipe y Sulca (2015) encontraron que la 

aplicación de un taller de psicomotricidad orientado a la dimensión cognitiva influye 

significativamente en el aprendizaje de nociones matemáticas de tiempo y espacio en 

niños de 5 años. Bravo y Hurtado (2014) consiguieron una moderada relación (r= 0,682 

p valor= 0.00) entre psicomotricidad y desarrollo cognitivo en niños de Carabayllo), 

Monge (2015) en Costa Rica igualmente encontró una alta correlación entre  la 

psicomotricidad y conocimiento intuitivo en niños (r = 0.862 y p- valor de 0.001). 

Cataño (2015) encontró una considerable relación entre motricidad fina y desarrollo 

cognitivo en niños de 8 y 10 años de - Colombia, con una confiabilidad para la variable 

lenguaje oral de 0.875, y para la variable madurez para el aprendizaje de 0.891   y una 

correlación alta (r= 0.822 y p valor= 0.000) entre el lenguaje oral y madurez para el 

aprendizaje. 

Nuestros resultados que demuestran que hay una relación insignificante  entre los 

hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo concuerdan con el hallazgo ya conocido 

de que una nutrición defectuosa o carente en los primeros años puede tener muy fuerte 

efecto en el desarrollo normal del cerebro dentro de los 2 o más años posteriores 

(Grantham-McGregor, 1987); por lo tanto,  los hábitos alimenticios que actualmente 

tengan los niños de 3 a 5 años como los considerados en este estudio tendrán efecto 

directo y notorio solo dentro de unos meses siguientes y no un efecto inmediato. 

Además, el grado del efecto de los hábitos alimenticios como de otros factores, como 

la desnutrición inicial, bajo peso corporal al nacimiento, deficiente lactancia, 

enfermedades infecciosas y otros más son acumulativos y dependen de su intensidad, 

recurrencia y duración; lo que hace más difícil su interpretación (Grantham-McGregor 

et al.,1999).  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Existe correlación entre los hábitos alimenticios y el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza, ya que el p valor (0,023) 

es menor a 0.05 (p <0.05), aunque es una relación directa significativamente muy 

débil (0.145). 

 Existe correlación entre la frecuencia de consumo de los hábitos alimenticios y el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La 

Esperanza, ya que el p valor (0,049) es menor a 0.05 (p <0.05); aunque se obtiene 

una relación inversa muy débil (-0.202). 

 Existe correlación entre la cultura nutricional familiar y el desarrollo cognitivo en los 

niños de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza” ya que el p valor (,0472) 

es menor a 0.05 (p <0.05); se obtiene una relación inversa muy débil (0.216). 

 Existe un alto porcentaje de niños y niñas de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La 

Esperanza” con alto desarrollo cognitivo (94.29%), en realidad significativamente 

mucho mayor que el porcentaje de los niños con hábitos alimenticos correctos 

(28.57%). 

 Se verifica una tendencia a disminuir el porcentaje de niños y niñas de la I.E. N°1560 

“Jesús Nazareno” de La Esperanza” con alto desarrollo cognitivo al disminuir la 

calidad de hábitos alimenticios (al pasar de correctos a aceptables los hábitos 

alimenticios), de 95% a 89.8% (etapa preoperacional) y del 85 a 80% (etapa de 

conocimiento intuitivo), respectivamente. 

 Se verifica una tendencia a aumentar el porcentaje de niños y niñas de la I.E. N°1560 

“Jesús Nazareno” de La Esperanza” con desarrollo cognitivo medio al disminuir la 

calidad de hábitos alimenticios (al pasar de correctos a aceptables los hábitos 

alimenticios), dicho porcentaje pasa de 5% a 10% (etapa preoperacional) y del 15 a 

18.35% (etapa de conocimiento intuitivo), respectivamente. 
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5.2  Recomendaciones 

 Difundir estos resultados y sugerir a las autoridades del I. E. de la I.E. N°1560 “Jesús 

Nazareno” de La Esperanza” la implementación de diversas estrategias coescolares 

y extraescolares con participación de los docentes y padres de familia para darle 

mayor importancia a la calidad de los hábitos alimenticios de los niños para que su 

desarrollo integral y, en especial, el cognitivo sea el óptimo. 

 Sugerir a las autoridades de la I. E. de la I.E. N°1560 “Jesús Nazareno”, la realización 

de evaluaciones del monitoreo de la calidad de los hábitos alimenticios familiares y 

del desarrollo cognitivo de los niños para recurrir a los correctivos pertinentes.  

 Proseguir con estos estudios dentro de otros vinculados a la formación de los niños 

y niñas empleando instrumentos de medición de estas importantes variables que sean 

mejorados, más objetivos y directos.  

 Probar y evaluar otras dimensiones de estas variables, hábitos alimenticios y 

desarrollo cognitivo, que sean más directos, específicos y sensibles. 

 Difundir estos resultados que demuestran que buenos hábitos alimenticios no solo 

son importantes para la salud corporal y física sino también para el desarrollo 

adecuado de la capacidad creativa, mental y cognitiva, para asegurar la formación 

integral y óptima de personas verdaderamente humanas y “humanizadas”.  

 Sugerir la realización de nuevos estudios experimentales para establecer y esclarecer 

la real relación entre las variables estudiadas, midiéndolas y evaluándolas en una 

forma serial y no solo en forma simultánea. Por lo que sería muy interesante volver 

a medir el desarrollo cognitivo de los niños de dicha institución en este o posteriores 

años, para ver con mayor certidumbre el nivel de relación o efecto de sus actuales 

hábitos alimenticios en su desarrollo cognitivo, 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: PRUEBA DE LA CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

(CUESTIONARIOS) (PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH) 

 

CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE 1: HÁBITOS ALIMENTICIOS  
 

Fiabilidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 68 97,1 

Excluido 2 2,9 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,933 23 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

I1 3,7941 ,87347 68 

I2 1,2353 ,75543 68 

I3 2,4118 ,73779 68 

I4 2,3824 ,84693 68 

I5 2,2500 ,85300 68 

I6 1,2206 ,87836 68 

I7 1,4706 ,65724 68 

I8 1,9412 ,56995 68 

I9 2,1324 ,64425 68 

I10 1,0735 ,75934 68 

I11 1,4265 ,52735 68 

I12 1,0588 ,41904 68 

I13 1,2941 ,54796 68 

I14 ,3971 ,69411 68 

I15 1,3088 ,49648 68 

I16 21,6471 30,95821 68 
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I17 1,6471 ,53989 68 

I18 1,0294 ,82806 68 

I19 1,9706 ,42217 68 

I21 1,3088 ,49648 68 

I22 ,4118 ,75775 68 

I23 7,7059 1,99296 68 

VAR00001 1,8676 ,41982 68 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

62,9853 1003,597 31,67960 23 

 

CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE 2: DESARROLLO COGNITIVO 

 

Fiabilidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 57 81,4 

Excluidoa 13 18,6 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,928 30 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

R1 1,9825 ,13245 57 

R2 1,8070 ,39815 57 

R3 1,9123 ,28540 57 

R4 1,8947 ,30962 57 

R5 1,8772 ,38127 57 

R6 1,9123 ,28540 57 

R7 1,8772 ,33113 57 

R8 1,9123 ,28540 57 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

54,9123 40,224 6,34226 30 

 

   

  

R9 1,8596 ,35044 57 

R10 1,9298 ,25771 57 

R11 1,9474 ,22528 57 

R12 1,8246 ,46762 57 

R13 1,8246 ,38372 57 

R14 1,9474 ,22528 57 

R15 1,5965 ,49496 57 

R16 1,8070 ,39815 57 

R17 1,8421 ,36788 57 

R18 1,9474 ,29405 57 

R19 1,9123 ,28540 57 

R20 1,6842 ,46896 57 

R21 1,9474 ,22528 57 

R22 1,6667 ,47559 57 

R23 1,7544 ,43428 57 

R24 1,5439 ,50250 57 

R25 1,6316 ,52207 57 

R26 1,8596 ,39815 57 

R27 1,7544 ,43428 57 

R28 1,7895 ,41131 57 

R29 1,7368 ,44426 57 

R30 1,9298 ,25771 57 



 

 

 50 

 

ANEXO N° 02: CUESTIONARIO 

Objetivo: Medir los hábitos alimenticios en los niños de 3 – 5 

años en la I. E. N°1560 “Jesús Nazareno de La Esperanza” 

Instrucciones:  

Estimado Padre de familia, le saludamos y solicitamos su valiosa 

colaboración, respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. 

El presente cuestionario tiene el objetivo de determinar el nivel de los hábitos 

alimenticios que tiene su familia asumiendo que los comparten con su niño/a que asiste a la 

I.E. N°1560 “Jesús Nazareno” de La Esperanza; así mismo se incluye un set de preguntas 

con el que pretendemos medir el nivel de desarrollo cognitivo de su niño/a; para finalmente 

establecer que nivel de relación hay entre sus hábitos alimenticios y su desarrollo cognitivo.  

Los criterios a considerar son los siguientes: responder tanto a las preguntas 

cerradas como abiertas, es importante que lea cada pregunta con suma atención paciencia y 

pensar la respuesta antes de emitirla y procurar dar respuesta a todas las preguntas. Coloque 

un aspa en la respuesta que cree usted que es la que más encaja con lo que ocurre. 

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO 

I. ASPECTOS GENERALES 

Alumno (a): _____________________________________Edad: ______ 

Nombre y apellidos del padre de familia: _________________________________ 

Estado Civil: Soltero:___Casado:___Conviviente:____Viudo:___Edad:___ 

II. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Dimensión 1: Frecuencia de consumo 

1. ¿Cuántas comidas consumen al día?  1:__2:__3:__4:__5:__ 

2. ¿Con que frecuencia consumen reposterías, alimentos precocinados y salsas? 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

3. ¿Con que frecuencia toman leche y derivados lácteos?  

Nunca: __1 vez al día: __1 vez a la semana: __ 2-3 veces a la semana: __ 

4. ¿Con que frecuencia consumen frutas frescas?   

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __ 2-3 veces a la semana: __ 

5. ¿Con que frecuencia consumen verduras? 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

6. ¿Con que frecuencia consumen carne? 
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Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

7. ¿Con que frecuencia consumen pescado moluscos y crustáceos? 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

8. ¿Con que frecuencia consumen menestras? 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

9. ¿Con que frecuencia consumen huevos? 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

10. ¿Con que frecuencia consumen bebidas comerciales de elaboración in 

Nunca: __ 1 vez al día: __ 1 vez a la semana: __-3 veces a la semana: __ 

Dimensión 2: Cultura nutricional familiar 

11. ¿Conoces alguna institución gubernamental que se encuentra trabajando para la               

nutrición infantil? 

Si: __   No: __ Cuál: ________________________________ 

12. ¿Qué significa Nutrición para Ud.? __________________________________ 

13. ¿Conoces los niveles de la nutrición adecuada? 

Si: __ No: __ Cuál: ________________________________ 

14. ¿Practica algún deporte su niño(a)?............................................................ 

15. ¿Cuántas horas duerme su niño(a)?........................................................... 

16. ¿Sabes cuál es la principal causa de la desnutrición? 

Si: __ No: __ Cual: ________________________________ 

17. ¿Qué tipo de aceite utiliza?  

Aceite vegetal:__Aceite de girasol:__Otras opciones:___________ 

18. 18. ¿Has participado en un programa de nutrición? 

Si: __ No: __ Cual: ________________________________ 

19. 19. Califique del 1 al 10 la nutrición de los niños en la Institución Educativa: ___ 

20. 20. ¿Cree Ud. que tiene una alimentación saludable?    Si:__No:___. 
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ANEXO N° 03: FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO 

ADAPTADA DE BRANDS (2011) 

 

Objetivo: Medir el desarrollo cognitivo de los niños de 3 – 5 años de la I. E. N°1560 “Jesús 

Nazareno de La Esperanza” 

Instrucciones: 

Esta ficha de observación fue manejada por las tesistas y para tal fin tuvimos en cuenta la 

siguiente escala valorativa: Si / No 

Alumno: ___________________________________________ Edad: ______________ 

Dimensión 1: ETAPA PREOPERACIONAL 

1. Reconoce estados de ánimo de las personas: triste, alegre.  

2. Habla con claridad y coherencia frases cortas.  

3. Reconoce donde hay muchos y pocos objetos en material concreto. 

4. Ubica objetos encima, debajo delante, detrás de una silla.  

5. Responde correctamente cuando se le muestra un objeto y se le pregunta 

¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color es?  

6. Puede contar del 1 al 9. 

7. Hace un pequeño relato de algo que acaba de pasar en la vida cotidiana.  

8. Crea e interpreta signos gráficos después de observar figuras de animales. 

9. Escucha un cuento corto y puede responder preguntas sencillas. 

10. Identifica colores cuando se le muestra una lámina.  

11. Después de escuchar un cuento o historieta se expresa libremente de manera gráfico- 

plástico.  

12. Reconoce al menos 3 figuras geométricas incorporadas en un dibujo.  

Dimensión 2: ETAPA REPRESENTACIONAL 

13. Canta una canción ensayada.  

14. Crea diversos trazos, después de observar diferentes figuras.  

15. Dibuja el cuerpo humano con sus partes principales.  

16. Dibujan objetos ubicándolos en distintas posiciones: arriba, abajo, delante, detrás, al 

lado. 

17. Observan un dibujo por un momento, describe sus características y luego reproduce 

en una hoja de papel.  

18. Modela con plastilina diversos objetos.  
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Dimensión 3: CONOCIMIENTO INTUITIVO 

19. Dramatiza creativamente la manera de caminar de un animal o persona.  

20. Imita los sonidos de los medios de transporte.  

21. El niño(a) razona, armando rompecabezas.  

22. Diferencia donde hay más, menos o igual.  

23. Elabora 2 conjuntos agrupando, según características similares.  

24. Con los ojos vendados reconocen objetos familiares mediante el tacto.  

25. Nombra el material con el cual está hecho los objetos, la casa, el vaso, el libro.  

26. Reconoce las nociones matemáticas (muchos, pocos, algunos).  

27. Practica las normas de convivencia fuera y dentro del aula.  

28. Participa en grupos de trabajo aportando ideas.  

29. Predice de que texto se hablará según imágenes o siluetas.  

30. Manifiesta su interés a través del juego- trabajo. 

Ficha técnica 

Nombre: Ficha de observación sobre el desarrollo cognitivo  

Autora: Brands,  

Objetivo: Establecer el nivel sobre el desarrollo cognitivo  

Dirigido: Niños y niñas del nivel inicial  

Forma de aplicación: Individual Tiempo de duración: 20 minutos  

La ficha de observación sobre el desarrollo cognitivo consistió en un conjunto de 30 

preguntas agrupadas en tres dimensiones, cuyo contenido estaba dirigido a niños y niñas del 

nivel inicial. La ficha de observación sobre el desarrollo cognitivo se presentó en un impreso 

de una sola hoja, donde cada pregunta contiene 2 alternativas (correcto incorrecto), de las 

cuales las investigadoras iban observando las conductas de los niños y niñas relacionadas la 

variable cognitiva y marcando la alternativa que correspondía de acuerdo a su observación.  

Niveles o rangos 

 Alto (47-70)  

Moderado (24-46)  

Bajoo (0-23) 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 NIVEL Puntaje

1 4 1 3 3 3 0 1 2 2 1 A 20

2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 A 19

3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 0 M 14

4 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 A 17

5 4 3 1 2 2 2 1 2 2 1 A 20

6 5 0 0 0 0 3 0 0 3 3 M 14

7 4 1 3 3 3 0 0 2 2 1 A 19

8 4 1 3 3 2 0 1 2 3 0 A 19

9 5 2 3 3 3 0 2 2 3 1 A 24

10 5 0 3 3 3 0 1 2 3 1 A 21

11 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 A 21

12 4 0 3 3 2 1 2 2 2 1 A 20

13 3 1 3 3 3 2 2 3 2 1 A 23

14 3 0 2 3 1 0 3 1 3 1 A 17

15 3 1 3 3 3 2 1 2 2 1 A 21

16 5 1 3 3 3 1 2 2 3 0 A 23

17 3 0 2 1 3 1 0 3 1 1 M 15

18 4 2 3 1 1 2 2 1 1 2 A 19

19 5 0 3 3 3 0 2 2 2 1 A 21

20 5 1 3 1 3 2 1 2 2 1 A 21

21 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 A 20

22 4 0 3 3 3 0 1 1 3 1 A 19

23 4 1 3 2 3 1 1 1 2 0 A 18

24 5 2 2 0 0 0 2 2 2 0 M 15

25 4 2 2 2 2 2 2 2 2 0 A 20

26 5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 A 28

27 3 1 2 3 2 1 1 2 2 0 A 17

28 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 A 21

29 3 1 3 3 3 1 1 2 2 1 A 20

30 2 0 3 3 3 0 1 1 1 1 M 15

31 5 2 3 3 3 0 2 2 3 2 A 25

32 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 M 16

33 4 2 3 3 3 2 2 2 2 1 A 24

34 4 1 3 3 3 0 1 1 2 2 A 20

35 4 1 3 2 1 2 2 1 1 A 17

36 3 1 0 0 2 2 2 2 2 1 M 15

37 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 A 17

38 5 1 2 2 2 2 2 2 2 0 A 20

39 5 1 1 2 1 2 0 1 1 0 M 14

40 4 0 2 2 1 2 2 2 1 1 A 17

41 4 1 3 3 1 1 2 2 1 2 A 20

42 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 A 23

43 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 A 24

44 5 2 2 3 3 2 2 2 3 0 A 24

45 4 1 3 4 1 2 1 2 2 1 A 21

46 5 2 3 3 3 0 1 1 3 1 A 22

47 3 2 3 3 3 2 2 2 3 0 A 23

48 3 2 3 3 3 2 2 2 3 0 A 23

49 4 2 3 3 3 0 2 2 3 2 A 24

50 4 1 3 3 3 2 2 3 3 1 A 25

51 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 A 18

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B 10

53 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A 22

54 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 A 21

55 5 2 2 2 2 2 1 2 2 1 A 21

56 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 A 21

57 5 1 2 3 3 1 3 3 2 1 A 24

58 4 1 3 3 3 2 1 2 3 1 A 23

59 4 0 3 3 3 1 2 2 3 1 A 22

60 3 1 3 3 3 0 1 2 3 1 A 20

61 4 1 3 3 2 1 2 2 2 1 A 21

62 4 2 3 1 3 1 1 3 2 3 A 23

63 3 2 3 2 2 0 2 1 2 1 A 18

64 3 1 2 2 2 0 2 2 2 0 M 16

65 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 A 18

66 1 1 1 3 1 0 1 3 1 1 M 12

67 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 A 20

68 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 A 20

69 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 A 21

70 3 1 3 3 1 0 1 3 1 1 A 17

DIMENSION 1: FRECUENCIA DE CONSUMO

BANCO DE DATOS

VARIABLE 1: HABITOS ALIMENTICIOS 
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R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 NIVEL Puntaje

1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 A 22

2 2 1 1 0 2 3 1 0 2 1 0 1 2 M 16

3 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 0 2 2 M 18

4 1 1 1 0 1 3 1 0 3 2 1 2 2 M 18

5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 A 22

6 2 1 1 0 1 2 2 2 2 1 0 2 2 M 18

7 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 0 0 1 M 17

8 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 0 1 0 M 16

9 2 1 1 0 1 3 2 2 3 2 1 2 2 A 22

10 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 M 19

11 1 1 2 0 2 3 2 2 1 2 2 1 2 A 21

12 1 1 1 0 2 1 2 2 3 1 0 0 2 M 16

13 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 A 24

14 1 1 1 0 1 3 2 1 2 1 0 0 2 M 15

15 1 1 1 0 2 3 1 0 2 1 0 0 2 M 14

16 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 A 23

17 2 1 1 0 1 3 1 0 2 1 0 0 2 M 14

18 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 M 13

19 1 1 1 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 A 20

20 1 0 1 0 1 3 1 0 2 1 0 0 2 M 12

21 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 M 13

22 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 A 20

23 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 0 2 M 17

24 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 0 2 2 A 21

25 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 0 2 2 A 21

26 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 0 3 2 M 19

27 1 1 1 0 1 2 1 0 2 2 1 3 2 M 17

28 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 0 1 1 M 18

29 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 M 16

30 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 M 19

31 1 1 1 0 1 2 2 2 2 1 0 0 2 M 15

32 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 1 M 15

33 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 M 17

34 1 1 1 0 1 3 2 1 2 1 0 1 2 M 16

35 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 M 16

36 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 0 0 2 A 20

37 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 M 15

38 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 1 M 15

39 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 M 12

40 1 1 2 0 2 2 2 1 2 2 0 1 2 M 18

41 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 M 15

42 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 A 20

43 2 1 1 0 1 3 2 1 2 1 0 3 2 M 19

44 1 0 1 0 1 3 2 2 2 1 0 3 2 M 18

45 1 1 1 0 1 3 2 1 2 1 0 0 2 M 15

46 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 0 2 2 A 20

47 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 A 24

48 1 1 2 0 1 3 2 1 2 1 0 3 2 M 19

49 1 1 1 0 1 3 2 1 2 1 0 2 2 M 17

50 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 M 13

51 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 2 M 14

52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 1

53 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 M 12

54 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 M 14

55 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 M 17

56 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 M 12

57 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 A 21

58 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 2 M 18

59 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 0 0 2 M 16

60 2 1 0 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 M 18

61 1 1 1 0 1 3 1 0 2 1 0 3 2 M 16

62 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 2 M 13

63 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 0 1 2 M 18

64 2 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 2 2 M 15

65 2 2 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 2 M 19

66 2 1 1 0 1 2 1 0 2 2 2 3 2 A 19

67 2 1 1 0 1 3 1 0 2 1 0 1 2 M 15

68 2 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 M 14

69 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 M 14

70 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 2 2 2 M 18

DIMENSION2: CULTURA NUTRICIONAL FAMILIAR

VARIABLE 1: HABITOS ALIMENTICIOS
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 PuntajeNivel R1 R2 R3 R4 R5 R6 PuntajeNivel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 PuntajeNivel

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 19 A 54 A

2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 22 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 19 A 52 A

3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 0 19 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 19 A 48 A

4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 19 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 M 44 A

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16 M 51 A

6 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 1 18 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 16 M 44 A

7 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 19 A 1 1 1 2 2 2 9 A 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 M 42 A

8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 20 A 54 A

9 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 16 M 2 S 1 2 1 2 8 M 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16 M 40 M

10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 22 A 2 2 1 2 1 2 10 A 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 19 A 51 A

11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 1 2 1 2 1 0 7 M 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 18 A 48 A

12 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 22 A 1 2 1 2 1 2 9 A 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 19 A 50 A

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 A 54 A

14 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 19 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 18 A 47 A

15 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 21 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 18 A 49 A

16 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 20 A 2 2 1 2 1 2 10 A 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 18 A 48 A

17 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 16 M 1 2 1 2 1 2 9 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15 M 40 M

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 1 2 1 2 2 2 10 A 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 17 A 51 A

19 2 S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 0 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 18 A 51 A

20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 S 2 18 A 52 A

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 19 A 54 A

22 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 15 M 1 2 1 2 1 2 9 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 M 38 A

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 1 1 2 1 2 9 A 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 19 A 52 A

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 59 A

25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 A 2 2 1 1 2 2 10 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 57 A

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 22 A 57 A

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

28 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 20 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 54 A

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

30 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 23 A 58 A

31 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 18 A 1 2 1 1 1 2 8 M 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 20 A 46 A

32 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 M 1 1 1 1 1 1 6 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 M 31 M

33 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 23 A 57 A

34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 59 A

36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 S 2 2 2 22 A 58 A

37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 22 A 57 A

38 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 A 2 2 2 1 2 1 10 A 2 2 2 2 2 1 2 2 S 2 2 1 20 A 51 A

39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 22 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 20 A 53 A

40 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 21 A 2 2 2 2 2 2 12 A 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21 A 54 A

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 A 59 A

42 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 A 2 2 2 1 1 2 10 M S 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 A 53 A

43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 59 A

45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 21 A 57 A

46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 A 58 A

47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 59 A

48 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 M S 1 1 1 1 1 5 M 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16 M 36 M

49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 59 A

50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 59 A

54 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 A 58 A

55 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 22 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22 A 56 A

56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 1 2 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 A 58 A

57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 A 58 A

62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

63 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 2 1 1 1 1 2 8 M 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 22 A 53 A

64 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16 M 1 1 1 1 1 2 7 M 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 18 M 41 A

65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 1 2 2 11 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 59 A

69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 A 59 A

70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 2 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 A 60 A

BANCO DE DATOS

DIMENSION 1: ETAPA PREOPERACIONAL

VARIABLE 2 : DESARROLLO COGNITIVO

nivel global
DIMENSION 2:ETAPA OPERACIONAL DIMENSION 3: CONOCIMIENTPO INTUITIVO

Puntale total
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ANEXO N° 04: FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

1. Nombre: Nivel de conocimiento del método científico 

2. Autor: Oyarce Villanueva Gilbert (2015) 

3. Ámbito de aplicación: Educación superior 

4. Propósito: Medir nivel de conocimiento del método científico  

5. Usuarios: Estudiantes universitarios de posgrado de la Universidad Católica de Trujillo 

Benedicto XVI, 2019 

6. Forma de aplicación: individual 

7. Duración: en promedio 60 minutos 

8. Puntuación:  

Categorías Intervalo 

Muy Bajo 0-5 

Bajo 6-10 

medio 11 - 15 

Alto 16 -20 

 

9. Validez: No realizamos ninguna validación del instrumento porque se usó el instrumento original 

del autor Oyarce Villanueva Gilbert (2015), quien asumió el Criterio de Jueces, considerando la 

participación de 06 especialistas o expertos en investigación, elaboración de instrumentos y 

evaluación; con grado académico de doctores con mención en educación o psicología; quienes 

revisaron el instrumento y emitieron el respectivo juicio.  

Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia; intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y pertinencia.  

El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total es de 

97.83, considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación altamente En relación con 

la opinión de aplicabilidad, los jueces consideran que esta es muy buena. 
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ANEXO N° 05: Ficha técnica del cuestionario 

 

1. Nombre: Liderazgo servicial 

2. Autor: Dennis (2015) 

3. Ámbito de aplicación: Educación superior 

4. Propósito: Obtener el nivel de liderazgo servicial y compromiso organizacional afectivo de la 

comunidad de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” Pacasmayo-2019. 

5. Usuarios: Comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) 

6. Forma de aplicación: individual 

7. Duración: en promedio 60 minutos 

8. Puntuación:  

Categorías Intervalo 

Muy Baja 0-6 

Baja 7-13 

moderada 14 - 20 

Alta 21 -27 

 

9. Validez: Como el instrumento original fue adaptado a nuestro contexto regional realizamos la 

validación del instrumento a través de los siguientes expertos: Dr. Fernando Alcántara 

Bocanegra, Dr. Manuel Gálvez Paredes y Mag. Pilar Ruiz Santillán. 

10. Confiabilidad: Esta se realizó por el método de consistencia interna, empleando el coeficiente 

alfa de Cronbach, en donde se evidencia un coeficiente de confiabilidad mayor de .83 lo que 

indica que tiene una confiabilidad aceptable. El instrumento para medir la segunda variable 

(comportamiento organizacional afectivo fue sometido a un análisis minucioso y comparativo 

con otras versiones por Jarol (2007) quien concluye que dicho instrumento tiene una validez del 

0.78. 
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ANEXO N° 06: CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 
Escala de 

medición 

Hábitos 

alimenticios 

Están constituidos por el proceso 

de selección y elección en cantidad 

y calidad, además de la forma en 

que se preparan los alimentos que 

luego es ingerido por una persona, 

como consecuencia de su gusto, 

poder adquisitivo, entre otros 

factores (Herrera, 2016). 

Estarán dados por la 

preferencia que muestren en 

la ingesta de alimentos, la 

frecuencia con que los 

consumen y la cultura 

nutricional de la familia. 

D1: Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

Ítems 1 a 10 

Cuestionario 

de Molina 

Molina y 

López 

(2018) 

Ordinal 

 

1/día = 3 

2-3/semana= 2 

1/semana = 1 

Nunca = 0 

D2: Cultura 

nutricional familiar 

Ítems 11 a 

20 

Nominal 

Si = 1 

No = 0 

Desarrollo 

cognitivo 

El desarrollo cognitivo implica 

convivencia democrática donde 

elementos como interacción y 

comunicación deben estar 

presentes: escuchar la opinión de 

los demás, atención debida, 

sentimientos apropiados, 

regulación de las emociones, entre 

otros, constituyen elementos 

indispensables. Es importante que 

tanto niños y niñas desde temprana 

edad deben conocer los valores, 

como responsabilidad, solidaridad 

y respeto; porque son los cimientos 

en los que se basa la ciudadanía 

(Ministerio de Educación, 2009). 

Incluye actitudes favorables 

hacia la interacción y 

comunicación: saber escuchar 

a los demás, prestar atención 

a lo que dicen, ser consciente 

de sus sentimientos, regular 

sus emociones (postergar la 

satisfacción de los deseos o 

impulsos hasta el momento 

adecuado, tomar turnos), 

expresar su opinión acerca de 

los problemas cotidianos, 

comprometerse y actuar 

D1: Etapa 

preoperacional 

Ítems 1 a 12 

Ficha de 

observación 

de desarrollo 

cognitivo 

adaptada de 

Brands 

(2011)   

Ordinal 

 

Si = 1 

No = 0 D2: Etapa 

representacional 

Ítems 13 a 

18 

D3: Conocimiento 

intuitivo 

Ítems 19 a 

30 
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ANEXO N° 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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