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Resumen 

 
Introducción: Los hábitos alimenticios impactan notablemente en la sa- 

lud del ser humano, de ahí la importancia de conocerlos con el fin de 

identificar factores de riesgos que pueden desencadenar enfermedades 

 
 

 
Introduction: Eating habits have a significant impact on human health, 

hence the importance of knowing them in order to identify risk factors that 

can trigger diseases related to inadequate nutrition. Objective: to iden- 

      relacionadas con una nutrición inadecuada. Objetivo: identificar el com- 

portamiento de los hábitos alimenticios en estudiantes de una institución 

educativa de Barranquilla-Colombia. Métodos: estudio cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal. La muestra correspondió a 426 estu- 

diantes de una institución educativa con un promedio de edad de 14-16 

años. El consumo de alimentos se determinó mediante un cuestionario 

estructurado y autoadministrado en el que se analizaron los hábitos 

alimentarios. Resultados: el 55% de los participantes fueron de sexo 

femenino, y masculino 45%. La mayoría pertenece a los estratos socioe- 

conómicos 1 y 2. En relación a los hábitos alimenticios, los resultados del 

estudio mostraron que son inadecuados principalmente en relación a la 

frecuencia en su consumo y agregados insanos. Los estudiantes res- 

pondieron que siempre ingieren desayuno, nunca han llevado lonchera 

a la escuela, consumen comida salada y alta en grasa por lo menos una 

vez por día. El consumo de frutas y verduras lo realizan con poca fre- 

cuencia. Conclusión: Los hábitos alimenticios adecuados representan 

en edades tempranas un buen comienzo para el desarrollo de la persona 

y su devenir en cuanto a su salud. En la población estudiada, existe un 

inadecuado comportamiento de hábitos alimentarios por el acceso a los 

mismos debido a sus costos, así como evidencia de necesidad de educa- 

ción hacia alternativas más saludables. 

 
Palabras clave: Nutrición; Salud; Hábitos alimentarios; Estudiantes 

tify the behavior of eating habits in students of an educational institution 

in Barranquilla-Colombia. Methods: quantitative, descriptive and cross- 

sectional study. The sample corresponded to 426 students from an edu- 

cational institution with an average age of 14-16 years. Food consumption 

is determined through a structured and self-administered questionnaire 

in which eating habits were analyzed. Results: 55% of the participants 

were female, and 45% male. Most belong to socioeconomic strata 1 and 

2. In relation to eating habits, the results of the study are inadequate, 

mainly in relation to the frequency of their consumption and unhealthy 

aggregates. The students responded that they always eat breakfast, have 

never brought a lunch box to school, eat salty and high-fat food at least 

once a day. The consumption of fruits and vegetables is done infrequent- 

ly. Conclusion: Adequate eating habits represent at an early age a good 

beginning for the development of the person and their future in terms of 

their health. In the population studied, there is an inappropriate behavior 

of eating habits due to access to them due to their costs as well as evi- 

dence of the need for education towards healthier alternatives. 
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Introduccion

Los hábitos alimentarios se tratan de expresiones periódicas de com-
portamiento individuales y combinadas respecto al qué, cuándo, dónde, 
cómo, con qué, para qué se come y quién consumen los alimentos, y 
que se acogen directa e indirectamente como parte de prácticas socio-
culturales  las cuales se han ido cambiando por diversos  factores que 
trastornan la dinámica e interacción familiar; uno de ellos atañe a la si-
tuación económica que afecta los esquemas de consumo tanto de  niños, 
adolescentes y  adultos1. 

Los hábitos alimenticios insanos que se inician desde la niñez y repercu-
ten hasta la adolescencia generan grandes problemas en la salud como 
es el caso de la obesidad, que en la mayoría de las veces inicia desde la 
edad infantil y se tiende a desarrollar en la adolescencia, perpetuándose 
en la edad adulta y se constituyen en un factor de riesgo para el desarro-
llo de alteraciones clínicas metabólicas que van a influir en la esperanza 
de vida del individuo2.

Algunas consecuencias de la selectividad alimentaria son: perdida de 
velocidad de ganancia de peso, la talla no alcanza su potencial máximo, 
carencia de vitaminas y sales minerales, falta de adaptación a claro u 
obscuro, alteraciones de memoria, de aprendizaje, el niño va a tener un 
potencial de aprendizaje más reducido. La buena alimentación durante la 
infancia y la adolescencia es necesaria para lograr un estado de salud y 
un desarrollo óptimos. A la vez va a ser útil para prevenir enfermedades 
de alta incidencia en edades posteriores3. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que llevar una dieta 
sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus 
formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. 
Las personas cada día consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, 
azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, tienen un déficit de ingesta de 
frutas, verduras y fibra dietética4.

Según la OMS, entre los 10 y 19 años, durante la adolescencia, se pro-
duce un rápido crecimiento, la ganancia de masa corporal corresponde al 
50% del peso adulto, al 20 % de la talla definitiva y a más del 50 % de la 
masa ósea.  Es por ello por lo que la nutrición adecuada es fundamental 
durante esta etapa para lograr las metas de crecimiento acordes con el 
potencial genético de cada individuo, y para evitar efectos en el deterioro 
de la salud, a corto y a largo plazo, derivados de una alimentación insufi-
ciente o desbalanceada5. 

Actualmente la población en Colombia presenta problemas por déficit y 
exceso de peso en grupos etarios, es así como una adecuada nutrición 
en la edad escolar conlleva a que el niño se despliegue de su potencial 
de crecimiento y salud. En esta etapa los niños suelen presentar dema-
siados problemas?, es por ello por lo que se hace necesario que estos 
jóvenes tengan el previo conocimiento los principios de nutrición saluda-
ble al igual que el fortalecimiento de hábitos sanos; dentro de la población 
escolar el exceso de peso se incrementó de 18,8% en 2010 a 24,4%, en 
2015 en referencia a la Costa Atlántica de cada 100 niños de 5 a 12 años 
presentan exceso de peso6 corregir la redacción improve the wording. 

Por tal motivo, se planteó el siguiente como objetivo identificar los prin-
cipales comportamientos de los hábitos alimenticios en estudiantes de 
noveno grado de básica secundaria de una institución educativa Distrital 
de Barranquilla-Colombia.

Materiales y metodos

La presente investigación correspondió a un estudio cuantitativo, des-
criptivo y de corte transversal.  El universo fue de 708 adolescentes, el 
tipo de muestreo fue no probabilístico conformado por 426 estudiantes de 
noveno grado de básica secundaria de una institución educativa Distrital 
de Barranquilla-Colombia. Dentro de los criterios de inclusión tenidos en 
cuenta fue el estar matriculado en la institución educativa en la cual se 
realizó el estudio y que las edades de los participantes estuvieran en los 
rangos de 14-16 años de edad. No se contemplaron criterios de exclusión. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta de tipo am-
plia dirigida a los estudiantes. Se utilizó el método progresivo de la OMS 
para la vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas 
(STEPS)7. El instrumento utilizado en la investigación fue denominado 
cuestionario de hábitos alimentarios en la institución educativa Distrital de 
Barranquilla Periodo 2020. Antes de diligenciar al instrumento, se solicitó 
autorización de la institución educativa, firma de consentimiento informa-
do a padres de familia y el asentimiento de los estudiantes 

Posteriormente se procedió a la recolección de datos donde los partici-
pantes respondieron voluntariamente, en un formato de autor reporte, da-
tos sociodemográficos sobre edad, sexo, estrato socioeconómico y tipo 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud. (SGSSS).  
Cada estudiante tardo aproximadamente 10 a 15 minutos respondiendo 
la encuesta las cuales fueron entregadas al terminar la jornada académi-
ca para no interrumpir las horas de clases.

Por medio de u un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
previamente validado ¿cómo se validó? how was it validated?, se pre-
guntó a los participantes por la frecuencia de su consumo en cuanto a su 
desayuno e ingesta de productos para adelgazar, para subir de peso, y 
frecuencia de consumo de lácteos, verduras, frutas, grasas, gaseosas y 
comidas rápidas. Para efectuar la presentación y análisis de la informa-
ción obtenida se utilizó la base de datos mecánica Excel versión 2016, 
presentándolo mediante tablas con información de frecuencia y porcen-
tajes, las cuales darán a conocer cuantitativamente los resultados del 
proyecto de investigación. 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta las particularida-
des éticas que certificaron el rigor ético, científico y metodológico de la in-
vestigación, teniendo en cuenta los criterios señalados en la Resolución 
008430 de 19938; además, se aplicó el consentimiento informado como 
disposición ética para el respeto de la autonomía de los participantes, se 
logró la autorización de la institución, y el aval del Comité científico y de 
Ética de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, para la ejecución 
del estudio.

Resultados

En cuanto a las características sociodemográficas se evidenció que la 
mayoría de la población de estudiantes de la institución educativa Dis-
trital de Barranquilla fue de género femenino, por otro lado, la población 
tiene una edad de 15 años, el estrato socioeconómico? Socioeconomic? 
de la mayoría de los estudiantes fue 2, 3 y 1 ¿cómo se determinó? how 
was it determined?, evidenciando que la alimentación puede tener una 
relación con el estrato económico. En cuanto al régimen de afiliación la 
mayor proporción de los encuestados pertenecen al régimen contributivo 
(ver tabla 1).

Tabla 1: variables socios demográficos del comportamiento hábitos ali-
mentarios en los estudiantes de la Institución Educativa Distrital de Ba-
rranquilla. 
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Tabla 1: variables socios demográficos del comportamiento há-
bitos alimentarios en los estudiantes de la Institución Educativa 
Distrital de Barranquilla
Femenino 45 55%
Masculino 87 45%
Total 82 100%

Edad
Criterios Frecuencia. Porcentaje.
14 35 43%
15 40 49%
16 7 8%
Total 82 100%

Estrato socioeconómico
Criterios Frecuencia. Porcentaje.
1 20 24%
2 27 49%
3 23 28%
4 10 12%
5 2 3%
Total 82 100%

Régimen de afiliación en salud
Criterios Frecuencia. Porcentaje.
Contributivo 62 76%
Subsidiado 20 24%
Total 82 100%

Fuente. Ficha socio familiar 2020

Con referente a los hábitos alimenticios del estudiante se logró eviden-
ciar, como mayor porcentaje que estos algunas veces tomaron desayuno 
en los últimos 30 días, se resalta que la minoría respondieron no toma su 
desayuno porque no tienen tiempo, porque era muy temprano y solo el 
1% porque no había comida en su casa. Por otra parte, los estudiantes 
realizan actividades que influyen en su peso, como ingerir productos para 
adelgazar, el consumir menos comida con el fin de bajar de peso y el 17% 
consume más alimentos para aumentar de peso (ver tabla 2). 

Tabla 2: Hábitos alimenticios en los estudiantes de una institución 
educativa Distrital de la ciudad de Barranquilla-Colombia.
Durante los últimos 30 días ¿qué tan frecuente tomaste desayuno?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
Nunca 11 13%
Rara vez 29 35%
Alguna vez 30 37%
Siempre 12 15%
Total 82 100%

¿Qué tan frecuente tomaste desayuno?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
Siempre desayuno 59 72%
No tengo tiempo 16 20%
Muy temprano 6 7%
No hay comida en la casa 1 1%
Total 82 100%

¿Has ingerido productos para adelgazar?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
Si 2 3%
No 80 97%
Total 82 100%

¿Has ingerido menos comida para bajar de peso?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
Si 18 22%
No 64 78%
Total 82 100%

¿Ha ingerido más comida para ganar peso?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
Si 14 17%
No 68 83%
Total 82 100%

Fuente. Encuesta de hábitos alimenticios 2020

En cuanto al consumo de alimentos de los estudiantes se les preguntó la 
frecuencia de consumo de diferentes alimentos, los alimentos saludables 
como; los lácteos por día, la mayoría de los estudiantes los consumen 
menos de una vez por día, otro lo consume una vez por día. En el consu-
mo de frutas por día, la mayoría consumió menos de una vez. En relación 
al consumo de verduras, la mayoría de los estudiantes respondieron con-
sumirla menos de una vez por día (Ver tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia del consumo de alimentos de los estudiantes 
de una institución educativa Distrital de Barranquilla- Colombia.
¿Cuántas veces por día consume leche o producto lácteo?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 0 0%
Menos por una vez por día 32 39%
Una vez por día 28 34%
Dos o más veces por días 22 27%
Total 82 100%

¿Cuántas veces al día consume frutas?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 13 16%
Menos por una vez por día 37 45%
Una vez por día 15 18%
Dos o más veces por días 17 21%
Total 82 100%

¿Consume verduras habitualmente?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 7 9%
Menos por una vez por día 19 23%
Una vez por día 33 40%
Dos o más veces por días 23 28%
Total 82 100%

Fuente. Encuesta de hábitos alimenticios 2020

En cuanto a los alimentos pocos saludables, los estudiantes manifesta-
ron consumir comida salada una vez por día. En el consumo de alimentos 
altos en grasa, los estudiantes por día lo consumen menos de una vez 
por día, seguido de una vez por día. En el consumo diario de gaseosa 
la mayoría de los estudiantes lo consumen menos de una vez por día, 
otros lo consumen una vez por día. Por último, el consumo de comidas 
rápidas prevaleció en los estudiantes lo consumen 2 días a la semana 
(Ver tabla 4). 

Tabla 4. Frecuencia del consumo de alimentos poco saludables 
de los estudiantes de una institución educativa Distrital de 
Barranquilla- Colombia.
¿Cuántas veces por día consume leche o producto lácteo?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 20 24%
Menos por una vez por día 26 32%
Una vez por día 27 33%
Dos o más veces por días 9 11%
total 82 100%

¿Cuántas veces por día has consumido comida alta en grasa?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 15 18%
Menos por una vez por día 42 51%
Una vez por día 17 21%
Dos o más veces por días 8 10%
total 82 100%
¿Cuántas veces por día usualmente ha consumido comida salada?

Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 20 24%
Menos por una vez por día 26 32%
Una vez por día 27 33%
Dos o más veces por días 9 11%
Total 82 100%

¿Cuántas veces por día has consumido comida alta en grasa?
Criterios Frecuencia Porcentaje.
No he tomado 15 18%
Menos por una vez por día 42 51%
Una vez por día 17 21%
Dos o más veces por días 8 10%
Total 82 100%

Fuente. Encuesta de hábitos alimenticios 2020
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Discusión

Los estilos de vida y hábitos alimentarios inadecuados en las edades 
tempranas de la vida pueden conllevar a un deterioro y compromiso en la 
salud en la edad adulta9 Estas conductas insanas pueden verse influen-
ciadas por diversos factores, dentro de los cuales predominan principal-
mente los gustos propios de la edad, el entorno, influencias interperson-
ales, acceso a alimentos y economía familiar10, 11. 

Estudios recientes afirman que una de las causas de mayor fuerza en la 
población con inadecuados hábitos alimenticios está influenciada por la 
poca disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de alimentos12,13. Es 
importante señalar que en los resultados sociodemográficos del presente 
estudio, se encontró que los estudiantes pertenecen en su mayoría a los 
estratos 1 y 2, con deficientes ingresos para satisfacer sus necesidades 
básicas, permite inferir el causal de comportamiento alimenticio en los 
adolescentes escolarizados corregir la redacción improve the wording. 

Con relación al comportamiento de los hábitos alimenticios  relacionados  
con la ingesta del desayuno,  los estudiantes respondieron en un 37 % y 
el 35% que rara vez y algunas veces consumen su desayuno, encontrado 
diferencias con un estudio donde el 19% de la población estudiantil re-
fleja desayunar la mayoría del tiempo afirmando la importancia que tiene 
el primer alimento del día como lo es el desayuno, además del tener un 
buen comportamiento alimenticio14.En este aspecto, es importante recal-
car el acompañamiento familiar y patrones conductuales para el estab-
lecimiento de hábitos de desayuno15.  Además, el 20% de los estudiantes 
afirman no desayunar por no tener tiempo, también porque es muy tem-
prano un 7%; estos datos tienen relación con un estudio realizado en una 
población adolescente, evaluó las practicas alimentarias encontrando 
que el 4,1% consume solo entre 1 y 2 comidas, esto también se puede 
relacionar con el estrato socioeconómico que trabajan los padres solo el 
21,6%, evidenciándose que la falta de alimentación se debe también a la 
falta de recursos en sus hogares16. 

Por otra parte, el consumo de alimentos saludables de los estudiantes, 
se mostró que dentro del consumo diario de frutas el 45% de la población 
estudiantil manifestaron que lo hacen menos de una vez por día, el 39% 
consumía lácteos menos de una vez por día y las verduras un 45%, las 
consumían menos de una vez por día; coincidiendo con otro  estudios 
similares que reportan consumo de verduras por debajo de las recomen-
daciones de la OMS  deficiente frecuencia en el consumo de estos ali-
mentos17-19. 

Con respecto al consumo de alimentos poco saludables de los estudi-
antes, se encontraron cifras altas en cuanto al consumo de alimentos 
ricos en grasas. La literatura ha evidenciado la relación existente entre 
una ingesta alta de alimentos grasos y diversas afecciones en la salud 
como hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, entre otros20, 21, 22. Reci-
entemente la OMS recomendó una ingesta de grasas trans debe limi-
tarse a menos del uno por ciento de la ingesta energética total, lo que se 
traduce en menos de 2,2 gramos al día con una dieta de 2000 calorías23. 

Conclusion

Al identificar los comportamientos alimentarios de los adolescentes es-
colarizados encuestados, se evidenció que estos no se ajustan a las 
recomendaciones actuales para su edad. Raras veces o alguna vez de-
sayunan, ya sea porque no tiene tiempo debido a las exigencias en el 
cumplimiento y rigurosidad en el inicio de los horarios de clases u otras 
veces por no tener la costumbre de llevar loncheras por ser expuestos 
a burlas, considerándose este comportamiento, exclusivo de las edades 
infantiles Esto no se evaluó o no se reporta en este artículo This was 
not tested or reported in this paper. En relación a la frecuencia en el 
consumo de alimentos como los lácteos, verduras, frutas, proteínas, su 
ingesta corresponde a menos de una vez por día, lo cual se asocia tanto 
a factores socioeconómicos como necesidad de educación tanto en los 
adolescentes como a sus familias frente a otras alternativas más ac-
cesibles y con valor nutricional para los requerimientos propios de estas 
edades. Esta necesidad cobra aun mayor fuerza en sus respuestas en 

torno al alto consumo de grasas y comidas “chatarra” expresaron que, si 
ingieren comida alta en grasa, consumen gaseosas, comidas rápidas en 
alta frecuencia.

Fuente de financiación: Universidad Simón Bolívar, fue el ente financiero, 
con el pago de las horas de los investigadores en el estudio.
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