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RESUMEN 

 
 

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento sobre loncheras saludables en 

madres de familia de la Institución Educativa N°115 “Sonrisas y Colores”- 

Chaclacayo, 2023. 

Materiales y Métodos: investigación de tipo cuantitativo, diseño no experimental y 

transversal-descriptivo. La población estuvo conformada por 43 madres de la 

Institución Educativa “Sonrisas y Colores” del nivel preescolar de 3, 4 y 5 años. La 

técnica usada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario debidamente 

validado. 

Resultados: sobre la variable principal nivel de conocimientos sobre loncheras 

saludables, predomino el nivel alto con 28 (65.1%) madres, seguido de nivel medio 

con 12 (27.9%) madres y por último nivel bajo con 3 (7%) madres. En cuanto a las 

dimensiones, en conocimientos sobre alimentos energéticos predomina el nivel alto 

con 100%, en conocimientos sobre alimentos constructores predomina el nivel alto 

con 81.4%, en conocimientos sobre alimentos reguladores predomina el nivel alto 

con 100%. 

Conclusiones: en cuanto a los conocimientos sobre loncheras saludables en las 

madres, tuvo más frecuencia el nivel alto, seguido de medio y por último el nivel 

bajo. En todas las dimensiones se obtuvo totalidad del porcentaje en nivel alto, 

excepto en la segunda dimensión donde alcanzó la mayoría. El nivel medio no 

obtuvo puntaje alguno. 

Palabras clave: lonchera saludable, madres, institución educativa 
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ABSTRACT 
 
 

Objective: to determine the level of knowledge about healthy lunch boxes in mothers 

of the Educational Institution No. 115 "Sonrisas y Colores"-Chaclacayo, 2023. 

 

Materials and Methods: quantitative research, non-experimental and cross- 

descriptive design. The population consisted of 43 mothers from the Educational 

Institution "Smiles and Colors" of the preschool level of 3, 4 and 5 years. The 

technique used was the survey and the instrument was a duly validated 

questionnaire. 

 

Results: regarding the main variable level of knowledge about healthy lunch boxes, 

the high level predominated with 28 (65.1%) mothers, followed by the medium level 

with 12 (27.9%) mothers and finally the low level with 3 (7%) mothers. Regarding the 

dimensions, in knowledge about energy foods the high level predominates with 

100%, in knowledge about constructive foods the high level predominates with 

81.4%, in knowledge about regulatory foods the high level predominates with 100%. 

Conclusions: regarding the knowledge about healthy lunch boxes in mothers, the 

high level was more frequent, followed by medium and finally the low level. In all 

dimensions, the entire percentage was obtained at a high level, except in the second 

dimension where it reached the majority. The medium level did not obtain any score. 

 

Keywords: healthy lunch box, mothers, educational institution 
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I. INTRODUCCION 

 
 

La malnutrición en menores de cinco años ha causado grandes problemas de 

crecimiento y desarrollo a nivel mundial: según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2019, ha alcanzado niveles tan graves que se ha convertido en un 

problema de salud pública puesto que se estima que aproximadamente un 42% de 

niños menores de 5 años padecen anemia a nivel mundial y 40% de las gestantes 

también lo padecen, lo que predispone al recién nacido a sufrirlo (1). Del mismo 

modo, la obesidad se ha convertido también en un problema serio ya que la OMS 

indica que en el 2021, cerca del 5% de la población mundial menor de 5 años sufre 

de obesidad o sobrepeso, es decir cerca de 41 millones de menores (2). 

Otras organizaciones también dan evidencia de la situación problemática por 

malnutricion, el Banco Mundial a traves de un informe en el 2019 estima que paises 

euroasiaticos como la Federacion Rusa tienen cifras mayores al 20% dentro de su 

población infantil con anemia ferropenica en la última década (3). 

En el 2022, estudios evidencian que en los paises asiaticos más pobres y/o 

subdesarrollados la anemia por deficiencia de hierro alcanza al 50% de la población 

en etapa pre escolar, cifras similares alcanza la población gestante, acompañada 

de diabetes gestacional (4). 

En África la situación es alarmante, ya que se cree que, en el 2022, el 60% de la 

población infantil tiene anemia ferropénica y/o algún tipo de malnutrición; estando la 

mitad de este tipo de población en riesgo vital por las enfermedades subsecuentes 

de esta situación; además de que las proyecciones indican que la cifras puede 

aumentas más aún debido a la violencia político/social/religioso que se vive 

actualmente en esa región (5). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que el continente 

europeo es el que mayor población con obesidad en la primera infancia (menor de 

5 años) tiene con el 14.9% de la población señalada en el 2019, esto representa un 

aumento sostenido ya que en el 2000 la obesidad alcanzaba al 8.2%, lo que supone 
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una predisposición de los menores a ser obesos en la adultez (6). En países como 

España, Grecia o Malta los niveles han alcanzado niveles históricos en el 2019, al 

tener a cuatro de cada diez menores con exceso de peso (sobrepeso/obesidad), se 

calcula que en España el 40.6% de los escolares tienen el índice de masa corporal 

(IMC) por encima de la media, lo que se considera no adecuado (7). 

En Estados Unidos la obesidad infantil es una enfermedad que se trata al nivel de 

políticas nacionales de salud debido al impacto negativo muy grave que ha tenido, 

al evidenciar aproximadamente que, en el 2022, el 20% de su población infantil  

menor de 5 años padecía de obesidad, es decir uno de cada cinco niños pre 

escolares sufren obesidad, lo que predispone a esta población a padecer 

enfermedades no transmisibles (8). 

De acuerdo a comunicados oficiales, en México el 25% de los menores de cuatro 

años tiene anemia por deficiencia de hierro (ferropénica), lo que supone casi dos 

millones y medio de niños en el 2019; siendo considerado como tema prioritario 

dentro de las políticas del gobierno de turno (9). Del mismo modo, la UNICEF estima 

que uno de cada veinte niños menores de 5 años en el 2018, padece de obesidad 

o sobrepeso, situando al país mexicano en los primeros lugares de este 

padecimiento a nivel mundial en el último quinquenio; por lo que el gobierno e 

instituciones no gubernamentales suman esfuerzos para disminuir esta tendencia al 

alza sostenida (10). 

En la región latinoamericana la anemia ferropénica contiene los más altos índices 

en países en situación pobreza o pobreza extrema en sus constantes 

sociodemográficas durante el 2018, en Guatemala alcanza el 45%, en Honduras 

como en Haití llega al 40% y en Ecuador y Nicaragua bordea el 30%, todos en 

menores de 6 años dentro de sus poblaciones; en contraste el menor índice se 

encuentra en Chile con un 5% del total de su población menor de 5 años (11). 

Así mismo, una nutrición no adecuada desencadena también en obesidad o 

sobrepeso, al respecto, UNICEF estima que en el 2020 el 7.5% de los menores de 

5 años, es decir cerca de casi 4 millones de menores en toda la región 

latinoamericana tenía obesidad o sobrepeso, demostrando un crecimiento 

acelerado y continuo con respecto a décadas atrás (1990 era 6.2%), esto supone 



12 
 

un gran riesgo para el normal crecimiento y desarrollo del menor (12). 

Dentro de la realidad nacional la situación es igual de alarmante: en el 2019 casi la 

mitad de menores en etapa pre escolar (3 años) padecían anemia en el territorio 

nacional, aunque esto represente un descenso frente al 2010 (57%), sigue siendo 

una enfermedad prioritaria dentro de las politicas de salud especialmente en las 

zonas rurales donde se evidencia un mayor impacto negativo de la enfermedad (13). 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Información y Estadística (INEI) 

evidenció en el 2019 que casi el 41% de los menores de 3 años padecían anemia 

ferropenica, temiendo la mayor concentracion de la población afectada en las zonas 

pobres de la sierra y selva nacional (14). 

De aceurdo al Análisis de Situación de Salud DIRIS Lima Este 2018, fueron 

atendidos aproximadamente 6 mil casos de anemia mayoritariamente ferropénica, 

esto representa casi el 10% del total de atenciones en ese año, convirtiendolo en la 

segunda causa de morbilidad en menores de un año (15). 

Debido a esta situación problemática que atraviesa los menores preescolares sobre 

su nutricion, el cual afecta negativamente su normal desarrollo y crecimiento, es que 

se hace necesario un estudio sobre como tener una alimentacion (nutrición) 

adecuada a las exigencias nutricionales del menor, para prevenir problemas 

nutricionales futuros. 

El conocimiento es todo informacion obtenida de la interaccion del ser humano con 

su entorno, de esta forma comprende los fenomenos y leyes que se establecen para 

entender toda la relación existente. Esta informacion permite que el hombre 

explique, estas relaciones lo que conlleva a crear más interrogantes, repitiendo el 

ciclo de ignorancia-experimentacion e información (16). 

Entonces desde lo expuesto se puede decir que el conocimiento pueden ser dos 

tipos principalmente: el cientifico y el empirico. El conocimiento cientifco es obtenido 

por procedimientos sistematicos (experimentación), observacion y analisis, que 

genera conclusiones razonables y constrastables a traves de metodos 

estructurados que obedecen leyes universales especificas (17). 

El conocimiento empirico nace de la experimentacion y reforzamiento continuo del 

estudio del fenomeno donde no necesariamente se usan procedimientos 



13 
 

estructurados cientificamente, entonces se puede deducir que el conocimiento 

empirico es resultante de la experiencia, que hace uso de leyes universales 

inespecificas que no necesariamente son contrastables (18). 

Estos conceptos aplicados al campo de la salud, dan como resultado la educación 

en salud, que sería entendido como la ciencia o disciplina que intenta cambiar 

positivamente los conocimientos (cientifico) y costumbres (conocimiento empirico) 

de las personas en relación con su estado de salud, a traves de procesos y 

estrategias orientadas para su entendimiento y difusión (19). 

La educación en salud es un proceso constante que mejora la calidad de vida de la 

población en general, ya que interviene en todos los ámbitos de la persona, por lo 

que la creación de hábitos saludables se ven reflejados en una población sana; uno 

de estos componentes es la alimentación donde se pueden prevenir patolgías 

graves a traves de una nutrición adecuada (20). 

Una alimentacion sana, es la satisfacción adecuada de las necesidades energéticas 

de la persona de acuerdo al estilo de vida que ejerce (consumo energetico), 

basandose en el equilibrio entre el consumo y el requerimiento a través de los 

grupos alimenticios adecuados influenciados por factores como la edad, sexo, 

fisiología particular, actividad física, entre otros (21). 

Una nutrición adecuada previene la mayoria de las enfermedades no transmisibles 

como la diabetes o la hipertensión arterial; patologías nutricionales como obesidad, 

sobrepeso, malnutrición o anemia. Es por ello que se debe practicar buenos hábitos 

alimenticios, especialmente en los primeros años de vida para generar costumbres 

adecuadas y reforzamiento del proceso organismo del menor (22). 

Por ello la familia juega un papel fundamental ya que es donde se instaura los 

procesos de alimentación, se crea la cultura nutricional y los estilos de vida; 

reforzandose en la vida escolar y contrastados en la comunidad; las cuales están 

conectadas al medio geografico y disponibilidad de alimentos (23) 

Una nutricion balanceada durante los primeros años de vida resulta fundamental 

para un normal desarrollo psicomotor normal del menor, puesto que se considera 

una etapa crítica donde se requiere mayor concentracion en la variedad de 

nutrientes adecuados, ya que un solo grupo de alimentos no posee la capacidad 
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nutricional para satisfacer todas las necesidades de los niños (24). 

Es por ello que la lonchera escolar resulta fundamental dentro de la nutrición del 

menor, el cual es considerado como una comida intermedia entre comidas 

principales como el desayuno y el almuerzo; la lonchera escolar debe cubrir hasta 

el 15% de las necesidades energeticos del menor, ya que se ha demostrado el 

desgaste mental y físico que tiene el escolar durante la jornada en los colegios (25). 

La lonchera debe ser de preparación sencilla, fácil de llevar, con una variedad 

adecuada de alimentos y con una cantidad de agua que asegure una hidratación 

correcta; del mismo modo, debe ser atractivo para el consumo por parte del menor, 

de sabor agradable sin necesidad del uso de azucares añadidos (26). 

Para ello, el Instituto Nacional de Salud, indica que lo recomendable es usar frutas 

frescas o secas, verduras-semillas, cereales y productos lacteos, carnes, agua pura 

de referencia o jugos de frutas bajos en azúcar y cocidos como huevos o papas 

sancochadas, evitando las frituras o excesos de condimentos; la preparacion debe 

ser de accuerdo a la accesibilidad y disponiblidad de cada familia (27). 

Del mismo modo se debe evitar alimentos ultra procesados como las golosinas, las 

cremas como mayonesa ya que son altos en sal y grasas saturadas, evitar alimentos 

con azucares añadidos como pasteles y las bebidas azucaradas como las 

gaseosas; estos alimentos ademas de causar malnutrición, también se asocian con 

la aparición de caries dentales y bajo rendimiento escolar (28). 

Entonces se entiende la vital importancia de la lonchera saludable en el adecuado 

desarrollo del menor, rendimiento academico y prevención de enfermedades no 

transmisibles; en tal sentido una lonchera saludables debe tener todos los grupos 

básicos de alimentación en medidas adecuadas a las exigencias del menor, como 

los energéticos, constructores y reguladores (29). 

Los alimentos energeticos como su nombre lo indica brindan energía producto del 

metabolismo de los alimentos para cubrir las necesidades energeticas del 

organismo; la energía brindada se usa para realizar actividades diarias brindando 

vitalidad ya que son ricos en calcio, hierro, potasio y selenio. Según el color del 

alimento es su propiedad: rojos (circulacion), blanca (respiracion), verde (higado), 

morado (visión) y naranja (antioxidantes) son los principales (30). 
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Este tipo de alimentos se centran principalmente en dos subtipos, los carbohidratos 

y las grasas. Los carbohidratos son nutrientes escenciales para las funciones del 

organismo, llegando a considerarse como el “combustible” del cuerpo humano, 

siendo el almidón (cadenas de carbohidratos) la fuente primaria de energía en el  

metabolismo (31). Este macronutriente proveen glucosa (un tipo de carbohidrato) 

para la liberacion de energia a traves de procesos metabolicos, los cuales debe 

ocupar aproximadamente el 45% de la dieta diaria en la población infantil, 

encontrandose en los cereales, frutos (frescos o secos) y lacteos (32). 

Los alimentos constructores son aquellos que propician la formacion de tejidos y/o 

órganos, además de estar presente en lafisiología sanguinea, construcción 

muscular y favorecer el crecimiento; de este tipo de alimentos las proteínas juegan 

un rol importante ya sea de origen animal o vegetal (33). 

Ademas dela generación de tejidos, las proteínas regulan actividades metabolicas 

y son componentes escenciales del sistema inmune. Su valor adecuado referencial 

es 0.8 g/kg de peso (adultos); sus cadena base (aminoacidos) se encuentran en 

constante movimiento e interaccion celular, por lo que el consumo de este tipo de 

alimento se ha vuelto escencial para la buena salud y calidad de vida (34). 

En el caso de los niños es necesario la cantidad de 1g/kg día a partir de los dos 

años de edad, esto debido al nivel de catabolismo que experimentan los menores 

debido a procesos como el crecimiento y reforzamiento del sistema inmune por 

adaptacion al medio ambiente (35). 

Las proteinas se encuentran en lacteos, carnes de cualquier color, menestras, 

huevos, frutos secos y cereales; hay que aclarar que las proteinas de alta calidad 

son de origen animal y las de baja calidad son de origen vegetal, debido a la 

biodisponiblidad de las proteinas en cada tipo, lo que determina que algunas sean 

de mayor absorcion y uso por el humano (origen animal), que otros que no siempre 

son aprovechables en su mayoría durante la digestión (36). 

Los alimentos regulares, como su nombre lo indica se encargan de regular 

(modular) los procesos metabolicos del cuerpo y tienen un efecto antioxidante que 

mantiene el cuerpo en constante renovacion celular o de tejidos; destacan las 

vitaminas y los minerales (37). 
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Las vitaminas actuan como catalizadores (coenzimas) regulando las reacciones 

quimicas del cuerpo, por ende, interviene en todas las funciones de 

aprovechamiento del resto de compuesto organicos del cuerpo; al no poder 

sintetizarlas el cuerpo lo obtiene a traves de la nutrición (excepto vitamina D), por lo 

que una nutrición rica en vitaminas es fundamental (38). 

Las vitaminas se dividen en liposolubles, cuales se desnaturalizan en grasas e 

hidrosolubles, que se desintegran en agua. en el caso de los preescolares es 

preponderante las vitaminas A,C, D, B1, B2 y el ácido folico; ya que refuerzan los 

dos primeros refuerzan el sistema inmune, el tercero favorece la fijacion de calcio 

en los huesos (crecimineto) y los dos últimos son decisivos en el desarrollo 

neurobiologico del menor. También se debe tener en cuenta la vitamina K que 

interviene en la coagulacion sanguinea y funciones cardiovasculares (39). 

Del mismo modo el resto de vitaminas se centran en funciones especificas de 

regulacion y fisiologia humana ya que muchas vitaminas son los compuestos 

escenciales de los neuromoduladores del cuerpo que son las hormonas. De este 

modo: retinol, calciferol, tocoferol y antihemorragica son el grupo de vitaminas 

liposolubles; acido ascrbico, biotina, tiamina, rivoflavina, niacina, acido pantotenico, 

piridoxina, acido folico y cobalamina son vitaminas hidrosolubles (40). 

Por otro lado, los minerales suman casi el 4% del peso corporal total del organismo, 

siendo su principal función la de catalizadores en procesos fisiologicos y cofactores 

enzimaticos; pueden dividirse en dos grupos según las necesidades organicas: 

macrominerales (calcio, magnesio, potasio y fosforo) cuyo requerimiento es mayor 

de 100mg/día y microminerales (cromo, cobre, manganeso cobalto, zonc) cuyo 

requerimiento organico es menor a 100mg/día (41). 

Por composicion se dividen en quelados y no quelados; los cuales son sales 

inorganicas y organicos respectivamente; sus carencias son cauasa principales de 

enfermedades como anemia (hierro), osteoporosis (calcio), entre otras; estos 

compuestos son también usado para fines médicos como biomarcadores (42). 

Así pues los alimentos ricos en minerales son los lacteos y vegetales para calcio, 

carnes y frutos secos para zinc, carnes y sangres para hierro y en el caso de yodo, 

solo se encuentra en la sal yodada donde la OMS recomienda un máximo de 5gr de 
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consumo diario para evitar enfermedades como hipertensión arterial (43). 

Durante el proceso de crecimiento del menor todos los compuestos mencionados 

adquieren una relevancia especial debido principalmente a dos razones: al refuerzo 

y mantenimiento óptimo del sistema inmune, el cual previene y elimina todo tipo de 

agentes patogenos, eliminandolos y generando memoria inmunitaria para un 

protección continua (44). 

La otra razón es que los nutrientes son escenciales para un crecimiento y desarrollo 

óptimo, ante esto todos los micro y macronutrientes son decisvos sin distinción, ya 

que intervienen en todos los niveles ya sea oseo, muscular o neurologico; 

favoreciendo la ganacia de fuerza, resistencia, capacidad de respuesta y atención, 

rendimiento academico, entre otros (45). 

La prevencion de las enfermedades a través de una nutrición adecuada en el menor 

es de suma importancia, desde esta perpectiva, la promoción de la salud se hace 

una herramienta central en la difusión de conocimientos para modificar conductas 

en salud que se consideren de riesgo; este principio rige la teoría de Nola Pender, 

quien postula que es posible la modificación de la conducta para lograr un 

mejoramiento en las actividades que se reflejan en un estado de salud elevado (46). 

Del mismo modo, la teoría de las 14 necesidades de Virginia Henderson explica que 

la insatisfaccion o satisfaccion no adecudad de alguna de las 14 necesidades del 

ser humano conlleva a la aparición de enfermedades, en este caso, la satisfacción 

plena de la necesidades nutricionales del menor impide (previene) la aparicion de 

patologias nutricionales, lo que impulsa un crecimiento y desarrollo óptimos del 

menor, que se verá reflejado en un buen rendimiento academico, entre otros (47). 

Ipial (48), en el 2021, en Ecuador, en su tesis titulada: “conocimientos y práctica 

sobre lonchera saludable en madres de niños de nivel inicial en la Escuela de 

Educacación General Básica Abdon Calderón, Montúfar-Carchi, 2021”. El objetivo 

principal fue detrminar el nivel de conocimientos de las madres sobre loncheras 

saludables. Tesis cuantitativa, descriptiva, transversal y correlacional. La población 

estuvo conformada por 63 madres de la referida escuela. La técnica fue la encuesta 

y el instrumento fue un cuestionario creado y validado por los propios tesistas los 

resultados evidencia un nivel alto de conocimientos con 49.21%, nivel medio 
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38.10%, determinando que un nivel alto de conocimiento influye en una buena 

preparacion de loncheras. 

Muñoz y colaboradores (49), en Guayaquil-Ecuador, durante el 2019. En su tesis 

titulada: “contenido de loncheras y conocimiento de las madres sobre su 

preparacion en estudiantes del segundo año de educacion básica de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano, en el periodo lectivo 2019-2020”. 

El objetivo principal fue determinar el nivel de la variable establecida. Tesis 

cuantitativo, transversal, descriptivo y no experimental. La población fueron 76 

padres de familia cuyos hijos estudian en el Liceo mencionado. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento debidamente validado por los tesistas. Los resultados 

indican que el 66% tiene un conocimiento alto, 18% conocimiento medio y 2% 

conocimiento bajo sobre loncheras saludables. 

Leites y colaboradores (50), en Santa Elena Colombia, en el año 2019, en su 

investigación titulada: “composicion de los alimentos incorporados en la merienda 

escolar en niños preescolares”, el objetivo principal fue evaluar la composicion de 

la lonchera escolar. Investigación desciptivo, transversal, correlacional. La 

población fueron 785 madres de familia de distintos centros educativos de la 

mencionada localidad. La tecnica fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. Los resultados indican que el 41.27% del total tiene conocimiento 

medio a ato y el 58.73% no tiene conocimiento adecuado sobre loncheras 

saludables. 

Nuñez (51), en Pimentel-Lambayeque, en el año 2019, en su tesis titulada: 

“conocimientos y la preparacion de loncheras saludables en madres de niños de 4 

años de educacion inicial de la Institucion Educativa 079 “Virgen Morena de 

Guadalupe”, La Pradera, 2018-2019”. El objetivo principal fue determinar la relacion 

entre las variables. Tesis cuantitativa, descriptiva, correlacional. La población fueron 

40 madres cuyos hijos asisten al centro educativo mencionado. La tecnica fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario creado por tesistas apoyados por una 

guía de observacion. Los resultados evidencian que no existe nivel bajo de 

conocimientos, 40% tiene conocimiento medio y 60% tiene conocimiento alto; en 

ninguno de las dimensiones tampoco existe nivel bajo de conocimientos, siendo 
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conocimiento de alimentos reguladores con mejor califiacacion con 85% de 

conocimiento alto y conocimiento de alimentos energeticos con peor calificación con 

un nivel medio del 55% del total de la población. 

Collantes y colaboradores (52), en Végueta-Lima, en el 2020. En su tesis titulada: 

“nivel de conocimiento sobre loncheras saludables en madres de niños de la 

Institución Privada Virgen Del Rosario, Végueta, 2020. El objetivo principal fue 

determinar el nivel de la variables. Tesis no experimental, descriptivo y transversal. 

La población fueron 93 madres de de menores que asisten al centro mencionado. 

La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario creado por los tesistas. 

Los resultados indican que existe en 94.6% del total que tiene conocimiento medio 

y un 5.4% con conocimiento alto sobre loncheras saludables, no encontrandose 

evidencia de bajo nivel de conocimientos. 

Díaz (53), en Chota-Cajamarca, en el 2022. En su tesis titulada: “nivel de 

conocimiento sobre lonchera saludable en madres y su relación con el estado 

nutricional de escolares-IEP N° 10432 Lajas, 2021”. El obejtivo principal fue 

determinar la relación entre las variables. Tesis no experimental correlacional y 

transversal. La población fueron 69 madres. La técnica fue la encuesta y los 

instrumentos fueron el cuestionario creado por los tesistas y guía de medicion 

antropometricas. Los resultados indican que el 58% de la población tiene 

conocimiento medio, 33.3% conocimiento alto y 8.7% tiene conocimiento bajo sobre 

loncheras saludables. 

La importancia de la presente investigación se centra en la prevencion de patologias 

y el crecimiento/desarrollo adecuado de los menores preescolares, ya que los 

menores en esta etapa de la vida se encuentran susceptibles de enfermedades ya 

que aún se encuentran en proceso de adaptacion al tener contacto por primera vez 

en centros educativos; del mismo modo, a traves de una alimentacion saludable se 

favorece un crecimiento adecuado y desarrollo óptimo para un rendimiento 

academico aceptable. 

 

Entonces como a traves de la alimentacion saludable a traves de las loncheras se 

ha vuelto un eje central del normal desenvolvimiento fisiologico del menor, se hace 
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imperativo la educación a las madres encargadas de la preparacion de los mismos. 

 
Con respecto a la justificación teórica, la investigación podrá actualizar los datos ya 

existentes con nuevos datos confiables y contrastables para un mejor 

enriquecimiento del conocimiento científico sobre loncheras saludables. 

La justificación práctica del presente estudio evidenciar las posibles consecuencias 

patológicas de tener un conocimiento inadecuado sobre loncheras saludables, de 

este modo se pueden crear/reforzar las estrategias dirigidas a las madres en torno 

a la educación en salud. Del mismo modo, el personal de enfermería puede delimitar 

con exactitud se alcance de intervención sobre una población específica para 

factores de riesgo nutricionales en su espacio geográfico. 

La justificación social implica la reducción de riesgo de padecer problemas 

nutricionales dentro de este grupo etario a través del enriquecimiento de los 

conocimientos sobre loncheras saludables, el cual puede hacerse extensivo a 

menores en distintos niveles académicos. 

Por último, la justificación metodológica demuestra el uso estricto del método 

científico en todo el proceso de la investigación para asegurar la consecución de 

datos confiables, a través del uso de herramientas adecuadas para la investigación 

científica. Del mismo modo, se hace uso de un instrumento creado y validado para 

la variable en particular. 

 
El objetivo principal es determinar el nivel de conocimiento sobre loncheras 

saludables en madres de familia de la Institución Educativa N°115 “Sonrisas y 

Colores”-Chaclacayo, 2023. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Al hacer uso de programas estadísticos como medio para la medición de la variable, 

se consideró la investigación de enfoque cuantitativo. También como la variable no 

experimentó modificaciones en todo el proceso, es considerado de diseño no 

experimental. Como se investiga la descripción de la variable se le considera 

descriptivo. Para finalizar, la recolección de datos es específica en tiempo y lugar, 

por ello es transversal (54). 

 
2.2. POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por madres de la Institución Educativa “Sonrisas y 

Colores”, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Chaclacayo; es una 

institución exclusiva de nivel preescolar de 3,4 y 5 años de un salón por edad; de 

este modo las madres suman un total de 49, conforme lo indica la directora del 

mencionado centro, llegándose a una población de 43 según criterios de inclusión 

y exclusión. Para calcular la población se realizó determinó a través de una fórmula 

de población finita: 

 
 
 
 

Donde: 

N ∗ 𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞) 
𝒏 = 

(N − 1)𝐸2 + 𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞) 

 

N=tamaño de la población (43) 

n= tamaño de la muestra (43) 

Z= nivel de confianza (1.96) 

P= probabilidad de éxito (0.5) 

Q= probabilidad de fracaso (0.5) 

E= error estándar (0.05) 
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Criterios de inclusión: 

 Madres con su menor hijo debidamente matriculado en la institución educativa 

mencionada, en cualquier salón. 

 Madres que tengan a su menor hijo con asistencia regular dentro de la institución 

educativa. 

 Madres que deseen participar de la presente investigación 

 

Criterios de exclusión: 

 Otros tipos de tutelar del menor como cuidadoras o familiares. 

 Madres de menores con patologías nutricionales o inmunitarias. 

 Madres con hijos en otras instituciones educativas 

 Madres que no deseen participar de la investigación. 

 

Muestra 

Para efectos de la presente investigación no es necesario realizar un cálculo de la 

muestra, porque toda la población (43 madres) son la población de estudio, 

denominándose muestra censal. 

2.3. VARIABLE DE ESTUDIO 

La presente investigación tuvo como variable principal el nivel de conocimiento 

sobre loncheras saludables, esta variable es de naturaleza cualitativa y su escala 

de medición es ordinal. 

 
Definición conceptual 

La lonchera saludable es el alimento intermedio entre comidas principales como el 

desayuno y el almuerzo; por lo que debe cubrir hasta el 15% de las necesidades 

energeticas del menor, ya que experimenta un proceso de desgaste mental y físico 

que tiene durante la jornada escolar (25). 
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Definición operacional 

La lonchera saludable es el alimento intermedio entre comidas principales como el 

desayuno y el almuerzo; por lo que debe cubrir hasta el 15% de las necesidades 

energeticas de los menores que acuden a la Institución Educativa “sonrisas y 

colores”, ya que experimentan un proceso de desgaste mental y físico que tiene 

durante la jornada escolar; a traves de los grupos de alimentos energeticos, 

constructores y reguladores; los cuales serán medidos por un instrumento 

adecuadamente validado. 

2.4. TECNICA E INSTRUMENTO DE MEDICION 

La técnica que se utilizó es la encuesta, que se define como una agrupación de 

preguntas diseñadas sistemáticamente para la extracción de datos, a través de 

respuestas a preguntas diseñadas para describir o caracterizar un fenómeno o 

suceso en específico (55). El instrumento usado fue creado en el 2016 en la tesis: 

“nivel de conocimientos sobre loncheras nutritivas en madres de niños preescolares 

de la Institución Educativa Inicial Santa Rosita-Santa Anita, 2016; por Conde y 

colaboradores (56). En el 2020, Ayala en su tesis “nivel de conocimiento sobre 

loncheras saludables en madres de preescolares en una I.E.I. pública 2019”; 

durante el 2020, realiza los estudios psicométricos, teniendo una confiabilidad de 

0.75 según alfa de Cronbach y una validez a través de juicio de expertos en el área 

de nutrición y enfermería, haciendo que el instrumento sea el adecuado para la 

presente investigación (57). 

El instrumento cuenta con 20 ítems agrupados en tres dimensiones: grupo de 

alimentos energéticos, grupo de alimentos constructores y grupo de alimentos 

reguladores; la forma de respuesta es múltiple, teniendo como calificación de 0 

puntos por respuesta incorrecta y 1 punto por respuesta correcta, de esta forma la 

calificación final es: 

 17-20 puntos es nivel alto

 13-16 puntos es nivel medio

 Menor de 13 puntos es nivel bajo
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2.5. PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

2.5.1. Autorización y coordinaciones previa para la recolección de datos 

Para la recolección de datos en el presente trabajo; en primer lugar, se solicitó la 

documentación que acredite a los tesistas a la Escuela Profesional de Enfermería 

de la Universidad María Auxiliadora, una vez obtenida dicha documentación se hizo 

la solicitud correspondiente a la directora de la institución educativa donde se realizó 

el trabajo de campo para coordinando una fecha y hora en específico, sin necesidad 

de alterar las actividades normales de los alumnos. 

 
2.5.2. Aplicación del instrumento de recolección de datos 

La recolección de datos se hizo en el mes de mayo del presente año, dicha actividad 

se realizó en tres días específicos, un día para cada salón por edad: lunes: madres 

de alumnos de 3 años, miércoles: madres de alumnos de 4 años y viernes: madres 

de alumnos de 5 años; a las madres se les hizo las explicaciones correspondientes 

y la invitación a participar de la investigación, con lo cual se procedió al correcto 

llenado del consentimiento informado. El llenado del cuestionario tuvo una duración 

de diez minutos, en presencia de la tesista para absolver cualquier duda que se 

pueda suscitar durante el llenado. Al término del trabajo de campo, se procedió a la 

verificación del llenado, donde se verificó la calificación y codificación respectiva. 

 
2.6. METODOS DE ANALISIS ESTADISTICOS 

Al tratarse de una investigación cuantitativa y descriptiva a la vez, se usó las 

herramientas estadísticas al haber finalizado la recolección de datos; para ello se 

utilizó una matriz creada por el programa IBM SPSS Statics V. 25; donde se realizó 

el análisis de los datos, a través del uso de las tablas de frecuencia absoluta y 

relativa, medidas de tendencia central y la operación con suma de ítems para 

obtener los valores relacionados al objetivo general y las dimensiones de la variable 

principal. Al finalizar se crearon las tablas y figuras que evidencien los resultados de 

importancia en la presente investigación. 
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2.7. ASPECTOS ETICOS 

A cada participante se le realizó una explicación pormenorizada de la investigación, 

donde se detalló los procedimientos a realizar, donde las madres en cuestión dejan 

su expresión libre de participación a través del consentimiento informado (58); del 

mismo modo se tuvo un respeto estricto de los principios bioéticos: 

 
Principio de Autonomía 

A cada participante se le respetó la decisión de su libre participación en la 

investigación, del mismo modo, se respetó cualquier decisión que tengan en el 

proceso investigativo; no se hizo presión, coacción y/o amenazas de ningún tipo 

para lograr la participación en la investigación (59). 

 
Principio de beneficencia 

Los investigadores hicieron uso de todos los recursos disponibles para maximizar 

los posibles beneficios que se desprendan de la presente investigación, del mismo 

modo, los participantes tuvieron acceso a los datos y la utilidad de los mismos (60). 

 
Principio de no maleficencia 

Los investigadores extremaron las medidas para no hacer daño y/o minimizar los 

riesgos posibles que se puedan presentar, del mismo modo, toda la información 

brindada a los participantes, también se les hizo de conocimiento los posibles 

riesgos en la investigación (61). 

 
Principio de justicia 

Los investigadores no tuvieron preferencia o discriminación hacia la población en 

estudio o parte de la misma; el trato respetuoso y consideración estuvieron 

presentes en todo el proceso investigativo (62). 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1: Características sociodemográficas en madres de familia de la 

institución educativa N° 115 “sonrisas y colores” - Chaclacayo, 2023 

(N=43) 
 

Información de los participantes Total 

 N % 

Total 43 100 

Edad Min: 20 Max: 35 Media (desv. 

Estándar) 

1,35 (±0,720) 

Lugar de procedencia   

Chaclacayo-San Juan 30 69.8 

Chosica-Ñana 13 30.2 

Grado de instrucción   

Secundaria completa 12 25.6 

Secundaria incompleta 11 27.9 

Técnico superior 20 46.5 

N° de hijos   

Hijos 1 26 60.5 

Hijos 2 12 27.9 

Hijos 3 2 4.6 

Hijos 4 3 7 

Ocupación   

Ama de casa 23 53.5 

Profesora 11 25.6 

Administración 9 20.9 

 
 

En las tabla N°1, se aprecia que el rango de edad establecido fue entre 20 a 35 

años y el medio fue 27.5. En cuanto al lugar de procedencia de los participantes, el 

69,8% es de Chaclacayo y 30,2% de Chosica. Por otro parte, el N° de hijos 

predomino la cantidad de número de hijos 1 con 60,5%. En lo que respecta a la 

ocupación, predomino la categoría de ama de casa con 53,5%. 
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Tabla 2: nivel de conocimiento de las madres sobre la preparación de 

loncheras nutritivas en la I.E N° 115 “sonrisas y colores” - Chaclacayo, 2023 

(N=43) 

 
 

 

Nivel de 

conocimientos 

n % 

Nivel alto 28 65.1 

Nivel medio 12 27.9 

Nivel bajo 3 7 

Total 43 100 

 
 

 

En la tabla N° 2, se valora el nivel de conocimiento en la preparación de loncheras 

nutritivas en 43 participantes, predominando más el nivel de conocimiento alto en la 

preparación de loncheras nutritivas con 65,1% (n=28), seguido de nivel de 

conocimiento medio en la preparación de loncheras nutritivas con 27,9% (n=12) y 

nivel de conocimiento bajo en la preparación de loncheras nutritivas con 7,0% (n=3). 
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Tabla 3: nivel de conocimiento, según dimensiones, en las madres sobre la 

preparación de loncheras nutritivas, 2023 (N=43) 

  
Frecuencia porcentaje 

 DIMENSIONES    

  N° de madres % 

Grupo de Nivel de conocimiento bajo 0 0 

alimentos 

energéticos 
Nivel de conocimiento medio 0 0 

 Nivel de conocimiento alto 43 100 

Grupo de 
Nivel de conocimiento bajo 8 18,6 

alimentos Nivel de conocimiento medio 0 0 

constructores 
Nivel de conocimiento alto 35 81,4 

Grupo de 
Nivel de conocimiento bajo 0 0 

alimentos Nivel de conocimiento medio 0 0 

reguladores 
Nivel de conocimiento alto 43 100 

 Total 43 100 

 
 

En la tabla N°3, se aprecia las dimensiones, entre ellas el grupo de alimentos 

energéticos en donde se observa que el 100% tiene un nivel de conocimiento alto. 

En la dimensión de grupos de alimentos constructores, se estima un nivel de 

conocimiento alto con 81,4%, seguido de nivel de conocimiento bajo con 18,6%. 

Por otro lado, en la dimensión grupo de alimentos reguladores, se observa un nivel 

de conocimiento alto con el 100%. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

4.1. DISCUSIÓN 

La preparacion de las loncheras saludables constituye un aporte fundamental de 

micro y macronutriente que el menor necesita para el normal desarrollo y 

crecimiento; por ello es considerado como comida intermedia entre el desayuno y 

el almuerzo, logrando cubrir hasta el 15% de las necesidades energeticas del 

menor, generando un equilibrio adecuado entre el aporte y el desgaste (fisico- 

mental) que experimenta el menor en su jornada escolar (25), 

 
En cuanto al nivel de conocimientos sobre la preparacion de loncheras saludables, 

28 madres que son el 65.1% tienen un nivel alto, 12 madres que son el 27.9% tienen 

un nivel medio y 3 madres que son el 7% tienen un nivel bajo. Las loncheras 

saludables previenen los desordenes nutricionales como la malnutricion o la 

anemia; ademas de generar un adecuado desarrollo psicomotriz del menor. Se 

evidencia un predominio del nivel alto, estos hallazgos concuerdan con los 

obtenidos por Ipial (48), quien evidencia que la mayoría de su población de estudios 

alcanza el 49.21% en nivel alto, los autores destacan la capacidad de las madres al 

momento de la elaboración de las loncheras de los menores hijos, lo cual se refleja 

en la relación donde a mayor preparación de la madre, mejor será la lonchera del 

menor en cuanto a caracterisiticas nutricionales se refiere; es por ello que el factor 

madre juega un rol fundamental en el desarrollo del menor. Por otro lado, Collantes 

y colaboradores (52), en sus hallazgos evidencian una mayoría en nivel medio con 

94.6%; infiriendo en la posibilidad de que la falta de iniciativa de las madres puedan 

ser determinantes en la calidad de la lonchera, esta falta de iniciativa surge de 

factores como multiparidad, madre trabajadora o falta de información adecuada 

sobre aportes nutricionales que debe tener las loncheras del menor. 

En cuanto a la dimension conocimiento del grupo de alimentos energeticos, se 

evidencia un 100% de conocimiento en nivel alto. Los alimentos energeticos son los 

que brindan la capacidad de realizacion de actividades del menor (energía), para 

ello el organismo debe metabolizar compuestos como los carbohidratos para liberar 
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energía que es aprovechada por el menor. Sobre el particular, Leites y 

colaboradores (52), evidencian en su investigación un nivel alto en 58.73% junto 

con el nivel medio; esto se evidencia a traves de la inclusion de alimentos ricos en 

carbohidratos naturales como las frutas y legumbres en las loncheras de los 

menores, esto se explicaría por la accecibilidad que tiene la población de estudio a 

este tipo de alimentos debido a ubicarse en un espacio geografico tropical. En 

contraparte, Díaz (53), demuestra que la mitad (50%) de las madres de niños 

obesos en su población de estudio tiene conocimientos deficientes sobre la inclusion 

de carbohidratos saludables, por el contrario, adhieren jugos envasados, gaseoas, 

golosinas y otras alimentos con azucares añadidos o procesados en la rutina diaria 

de loncheras escolares; posiblemente a la facilidad de acceso de estos productos 

sin tener en cuenta el esfuerzo-beneficio nutricional que conlleva. 

 
En cuanto a la dimensión conocimiento del grupo de alimentos constructores, se 

evidencia un predominio del nivel alto con 35 madres que son el 81.4%, seguido del 

nivel de conocimiento bajo en 8 madres que son el 18.6%, sin tener evidencia con 

nivel de conocimientos medio sobre esta dimensión. Los alimentos constructores 

son los que promueven el desarrollo musculo-esqueletico del menor, de este grupo 

destacan las proteínas con su grupo funcional amino, el cual se encuentra en las 

carnes, lacteos y frutos secos; este grupo de alimentos promueve la ganancia y 

regeneración muscular, procesos fundamentales en el crecimiento adecuado. Sobre 

esta dimensión, Nuñez (51), dentro de sus hallazgos también evidencia 

predominancia en nivel de conocimiento alto con un 52.5%, el autor explica que 

factores como la búsqueda por parte de la madre sobre informacion de los 

alimentos, son cruciales en la preparacion de la loncher, del mismo modo, añade 

factores como tiempo de preparacion, capacidad adquisitiva y composición familar 

como factores influyentes. Al respecto, Ipial (48), en sus hallazgos evidencia un 

38.1% en nivel medio de conocimiento, deduciendose muchas madres mandaban 

a preparar las loncheras de sus hijos, por lo que se basaban en sea atractivo para 

el consumo, dejando de lado el valor nutricional; así mismo, existen madres que 

dejaban a sus hijos encargados con familiares o cuidadores, los cuales no prestaban 
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atencion al tipo de lonchera que enviaban con el menor, generando desequilibrio 

entre el aporte energetico y la demanda, siendo factores de riesgo para 

enfermedades como anemia o en el otro extremo sobrepeso u obesidad. 

En la última dimensión, conocimientos sobregrupo de alimentos reguladores, se 

evidencia que las madres, que son población de estudio, tienen un nivel alto en su 

totalidad. Los alimentos reguladores actúa como moderadores de los procesos 

metabolicos del organismo, en este caso, el grupo de las vitaminas se encuentran 

presentes en en forma de catalizadores y neuromoduladores, este grupo no puede 

sintetizado de forma natural por el organismo por lo que debe ser consumido de 

forma regular; en este grupo también se encuentran los minerales que actúan como 

catalizadores ya sean minerales organicos o inorganicos. En ese sentido, los 

hallazgos de Nuñez (51), evidencia un nivel de concimiento alto en cuanto a 

selección y composicion de loncheras con 95%, la autore refiere que un nivel de 

conocimiento alto se relaciona directamente con la capacidad e iniciativa que tiene 

la madre para que su menor se desarrolle de forma adecuada, es por ello, que 

dentro de su población de estudio se evidencia efectividad de programas educativos 

dirigidos a enriquecer el conocimiento sobre loncheras saludables. Del otro lado, 

Ipial (48) y Díaz (53), demuestran en sus respectivas investigaciones que las 

madres no tienen buen concimiento alcanzando en promedio 45% dentro del nivel 

medio; se teoriza especificamente sobre el consumo de agua, donde las madres 

enviaban refrescos o jugos procesados con azucares artificiales creyendo que 

contaban como consumo de líquidos, sin notar el riesgo para la salud que conllevan, 

asímismo, existió un grupo de madres tenía la creencia de que la fruta en las 

mañanas provocaba diarrea, por lo que mandaban alimentos con grasas saturadas 

como frituras o algun tipo de golosina (snack); en ambos casos los autores resaltan 

la necesidad de brindar talleres educativos para brindar informacion precisa acerca 

de la piramide de alimentos de un menor en desarrollo, no solo en centros de salud, 

también en centros educativos u otras organizaciones sociales como comedores. 

Las limitaciones en la presente investigación se centró en la reducida población de 

estudio a la que se tuvo acceso dentro del espacio geografico y que el centro 

educativo en mención es de díficil acceso, además de que no todas las madres se 
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encontraban presentes en un solo día y momento para la recoleccion de datos, por 

lo que existió un retraso de cuatro días para abarcar a toda la población de estudio. 

Una lonchera elaborada adecuadamente aporta la cantidad de energía suficiente 

como para que el menor desarrolles sus acatividades escolares de forma óptima, 

además de que brinda el aporte nutricional para que el escolar crezca y desarrolle 

de forma adecuada, es por ello, que las madres quienes representan a la mayoría 

de la población encargada de preparar las loncheras deben estar conscientes e 

informadas de la importancia de las loncheras de su menor hijo (a), desde este 

escenario la investigación, aporta datos importantes para enfatizar las 

intervenciones de enfermería en el campos de la educacion en salud, promoviendo 

la creacion de estrategias educativas para promocion de una nutricion que abarque 

todos los requerimientos nutricionales del menor, los cual se verá reflejado en un 

óptimo crecimiento y desarrollo, buen rendimiento academico, entr otros. 

 
 

4.2. CONCLUSIONES 

 
 

 En cuanto al nivel de conocimientos sobre preparacion de loncheras 

saludables, tuvo más frecuencia el nivel alto. 

 En cuanto al nivel de conocimiento de grupo de alimentos energeticos, tuvo 

más frecuencia el nivel alto. 

 En cuanto al nivel de conocimiento de grupo de alimentos constructores, tuvo 

más frecuencia el nivel alto. 

 En cuanto al nivel de conocimiento de grupo de alimentos reguladores, tuvo 

más frecuencia el nivel alto. 

 
4.3. RECOMENDACIONES 

 Según lo evidenciado el nivel alto de conocimientos se encuentra en todas 

las dimensiones como en la variable principal, por lo que resulta importante 

reforzar los conocimientos que tienen las madres y reforzar a aquellas que 

mantienen un nivel medio para que sea óptimo. 
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 Al centro educativo “sonrisas y colores”, se recomienda la creacion de un 

programa que cubra todo el año academico, el cual brinde informacion 

precisa y actualizada para reforzar los conocimientos que tienen las madres 

con intervalos de control, para que el nivel de conocimientos no descienda. 

 A los centros de salud que cubren la zona donde se ubica el centro educativo 

“sonrisas y colores”, se recomienda la coordinación para que se brinde 

informacion detallada no solo sobre loncheras, sino sobre todo la piramide 

de alimentacion que requiere el menor cubriendo todas las comidas del día. 

 Del mismo modo, se recomienda hacer extensivo este tipo de intervencion 

de enfermería en el campo de educacion en salud, a traves de la 

coordinacion con organizaciones sociales como comedores, club de madres 

o vasos de leche para que se brinde informacion holistica sobre nutricion del 

menor, abarcando más centro educativos dentro del area. 

 Se recomienda realizar mayores investigaciones donde se relacione el 

conocimiento de la preparación de las loncheras saludables, con otras 

posibles variables como estado nutricional, rendimiento academico u otras. 
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anexo A: Operacionalización de la variable 
 
 

 

VARIABLE 

TIPO DE VARIABLE 
SEGÚN SU 

NATURALEZA Y 
ESCALA DE 
MEDICION 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ITEMS 

 
VALOR 
FINAL 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 

conocimien 

to de las 

madres 

sobre la 

preparación 

de 

loncheras 

nutritivas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de variable 

según su naturaleza: 

cualitativa 

 
Escala de medición: 

nominal 

La lonchera saludable 

es el alimento 

intermedio   entre 

comidas   principales 

como el desayuno y el 

almuerzo; por lo que 

debe cubrir hasta el 

15%  de  las 

necesidades 

energeticas del menor, 

ya que experimenta un 

proceso de desgaste 

mental y fisico que 

tiene durante   la 

jornada escolar (25). 

La lonchera saludable es el 

alimento intermedio entre 

comidas principales como el 

desayuno y el almuerzo; por 

lo que debe cubrir hasta el 

15% de las necesidades 

energeticas de los menores 

que acuden a la Institución 

Educativa “sonrisas y 

colores”, ya que 

experimentan un proceso de 

desgaste mental y fisico que 

tiene durante la jornada 

escolar; a traves de los 

alimentos  energeticos, 

constructores y reguladores; 

los cuales seran medidos por 

un  cuestionario 

adecuadamente validado. 

 

Grupo de 

alimentos 

energéticos 

Consumo de 

carbohidratos 

 

1,2 
 17-20

puntos es 

nivel alto 

 13-16

puntos es 

nivel medio 

 Menor   de

13 puntos 

es nivel 

bajo 

Consumo de 

grasas 

 

3,4,5 

Grupo de 

alimentos 

constructores 

 

Consumo de 

proteínas 

 
6,7,8,9 

 
 
 
 

Grupo de 

alimentos 

reguladores 

Consumo de 

vitaminas 

10,11, 

12 

Consumo de 

agua 

 
13,14 

 

Consumo de 

minerales 

15,16, 

17, 

18,19, 

      20 
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ANEXO B. Instrumento de recolección de datos 

 
CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE LONCHERAS SALUDABLES 

Tenga nuestros sinceros saludos cordiales, soy estudiante de enfermería de la 

Universidad María Auxiliadora y solicito su colaboración en responder una encuesta 

que me permitirá conocer el nivel de conocimiento sobre loncheras saludables. 

solamente les pedimos que respondan con la mayor sinceridad posible, no le 

requerirá de información personal, por lo que las respuestas son anónimas y 

voluntarias. Si Ud. Tuviera alguna duda puede preguntar al personal a cargo. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Por favor lea cada pregunta con atención, escoja la opción que mayor se adapte a 

su respuesta, y luego marque con un X. Recuerde que esto no es un examen, pero 

es importante que respondas todas las preguntas y que marques claramente, así 

mismo no tienes que mostrar tus respuestas a nadie, porque aparte de nosotros 

nadie más verá tu cuestionario cuando lo termines. ¿Acepta participar en la 

investigación? De ser la respuesta "SI", se procederá a las siguientes preguntas 

generales sobre usted. 
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Anexo C: consentimiento informado 
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