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2010)  y  México (Valdez, 2003), se ha observado que tanto 
niños como niñas seleccionan alimentos no saludables 
como golosinas, bebidas y snacks promocionados a través 
de campañas publicitarias. 
 La FAO y la OMS, considerando que los factores 
de riesgo de las enfermedades crónicas del adulto se inician 
en etapas tempranas de la vida, han hecho un llamado a 
efectuar acciones de prevención en la niñez y juventud, 
tendientes a fomentar hábitos de vida saludables y han 
destacado especialmente el rol que juegan las escuelas, 
identificándolas como centros ideales de promoción de la 
salud comunitaria (Aquino-Vivanco y col, 2013). En el 
marco de estas consideraciones, el Perú ha promulgado  la 
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños 
y niñas y adolescente (Poder Legislativo, 2013).     
 Con el fin de obtener información para mejorar la 
educación alimentaria y nutricional en el sistema escolar, el 
objetivo de la presente investigación fue mostrar las 
preferencias alimentarias manifestadas por los niños al 
comprar la colación en el kiosco de la institución educativa 
estatal en  el año 2014.

MATERIALES Y MÉTODO

 Este es un estudio descriptivo de corte transversal, 
realizado en dos instituciones educativas estatales,  
Domingo Mandamiento Sipán y Julio C. Tello, 
seleccionados por presentar similares características 
socioeconómicas, por tener un kiosco con similar variedad 
de alimentos, por no disponer de venta de alimentos en la 
puerta del colegio y por  estar ubicadas en el distrito de 
Hualmay, Huacho.
 Se incorporó a todos los niños que no participaban 
en algún programa de control y/o prevención de la obesidad  
en un centro de salud de la comunidad y que no estaban 
bajo tratamiento nutricional y cuyos padres o tutores habían 
firmado el consentimiento informado para realizar la 
encuesta respectiva. La muestra estuvo constituida por 137 
niños (66 niños y 71 niñas), entre 4° y 6° grado de primaria, 
cuyas característica de edad  fueron: 8 años (1,5%), entre 9 
a 11 años  (87,5%), y de 12 a 15 años (11% ).

Metodología
 Se aplicó una encuesta a los escolares de las 
instituciones educativas estatales seleccionadas que 
cursaban el 4°, 5° y 6° grado de educación primaria y se 
determinó el origen de las colaciones, la disponibilidad 
económica de los niños, las preferencias de alimentos en la 
compra de alimentos y las motivaciones de los niños para 
comprar alimentos de alta densidad energética a través de 
una encuesta de prácticas alimentarias, cuestionario 
adaptado del aplicado por Olivares (Olivares et al, 2004). 

Análisis estadístico
 Se realizó una revisión y limpieza en la base de 
datos para detectar inconsistencias y valores fuera de 
rango, después del cual se analizaron los resultados de la 
encuesta en forma descriptiva a través de gráficos y tablas 
de frecuencias relativas. El análisis fue realizado con el 
programa estadístico SPSS versión 19.

RESULTADOS

Origen de las colaciones

 En la tabla 1 se puede observar que  55,5 % de los 
niños indicó traer colación de su casa  y además compraba 
alimentos en el kiosco, el 37,2% la compraba sólo en el 
kiosco y el 7,3% señaló que lo traía sólo de su casa, ningún 
niño dejaba de  comer colación.

Alimentos que los niños llevan de colación desde sus 
hogares 
 En  la tabla 2 se puede observar que el 62,8% de 
los niños llevaba colación desde sus hogares, de los cuales 
el 44,5% llevaba fruta y el 34,3% llevaba sándwich de 
colación. El 24,8% llevaba agua, el 8,8 % llevaba productos 
envasados dulces u otros productos o jugos naturales, el 
7,3% llevaba leche o yogurt, el 2,9% llevaba jugos 
envasados. Sólo el 1,5% llevaba productos envasados 
salados y  el 0,7% llevaba bebidas gaseosas.

Cantidad de dinero del que disponen los niños para 
comprar alimentos 
 El 39,5% de los niños declaró que siempre 
disponía de dinero para comprar alimentos en la escuela. 
En la figura 2 se observan las cantidades de dinero de las 
que disponían, cuya mayor frecuencia se concentraba entre 
los que llevan S/. 0,50 – 1,50 (64,3%); S/.1,50 a 2,50 
(30,2%) y S/.2,5 a 3,5 (3,9%). Un 0,8%, contaba con S/. 3,0 
a 4,5 e igual porcentaje de estudiantes contaba con  más de 
S/. 4,5. 
 El  88,4% de los niños declaró que el dinero que 
utilizaban para comprar alimentos en el colegio se los 
proporcionaban sus padres, mientras que un 11,6%  señaló 
a otro familiar como abuelos, tíos y hermanos. 

Tabla 1. Origen de las colaciones en niños de 4° a 6° grado 
de primaria en los Institutos  Educativos Estatales de Huacho.

Origen de las colaciones

Trae colaciones de la casa
Compra colación en el kiosko del colegio
Trae colación de la casa y compra colación 
en el kiosko
No trae ni compra colación

%

7,3
37,2
55,5

0,0

Tabla 2. Alimentos que los estudiantes de 4° a 6° grado de 
primaria de Institutos Educativos Estatales llevan de 
colación desde sus hogares.

Alimento

Frutas
Sandwich
Agua
Productos envasados dulces
Otros
Jugos naturales
Leche o yogurt
Refresco azucarados
Jugos envasados
Productos envasados salados
Bebidas gaseosas

%

44,5
34,3
24,8

8,8
8,8
8,8
7,3
5,8
2,9
1,5
0,7
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RESUMEN

Objetivo: Conocer  las preferencias de compra de 
alimentos en el kiosco en escolares de dos instituciones 
educativas estatales de Hualmay, Huacho. Materiales y 
métodos: Se encuestaron a 137 niños entre el 4° a 6° grado 
del nivel primario, entre 8 a 15 años de edad, 71 (51,8%) de 
sexo femenino, sobre los alimentos que llevaban de 
colación, los que compraban con su dinero y las 
motivaciones para la compra de alimentos. Los datos fueron 
analizados en forma descriptiva. Resultados:  El 64,3%   
de los estudiantes disponía de dinero para comprar 
alimentos y lo que compraban habitualmente eran comidas 
preparadas (en mini platos) (34,3%), sándwich (24,8%), 
productos envasados salados (21,9%) y productos 
envasados dulces (19,7%). El 14,6% compraba fruta. Los 
niños señalaron como motivaciones para comer alimentos 
no saludables: son ricos (83%), son baratos (7%), y los 
venden en el kiosco (6%). Conclusión: Es necesario 
aumentar la oferta y generar estrategias educativas que 
motiven a los niños y a los que ofertan alimentos en los 
kioscos a preferir alimentos saludables dentro de las 
instituciones educativas estatales.
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ABSTRACT

Objective: To know the buying  preferences of food in the 
kiosk at school twoState Educational Institutions  Hualmay,  
Huacho. Materials and methods: 137 children were 
surveyed between 4th to 6th grade of primary school, 
between 8-15 years of age, 71 (51.8%) were female, on 
foods bearing collation, which They bought with his money 
and motivations for buying food. Data were analyzed 
descriptively. Results: 64.3% of students had money to buy 
food and what they bought were usually prepared foods 
(mini dishes) (34.3%), sandwich (24.8%), salty packaged 
products (21, 9%) and sweet packaged goods (19.7%). 
14.6% bought fruit. Children identified as motivations for 
eating unhealthy foods: they are rich (83%), are cheap (7%), 
and sold at the kiosk (6%). Conclusion: The need to 
increase supply and create educational strategies that 
encourage children and that offer food kiosks to prefer 
healthy food within the state educational institutions.

Keywords: School; collations school kiosk, motivations, 
buying food. 

INTRODUCCIÓN
 La  actual situación epidemiológica  del mundo y la 
de nuestro país, refleja que el sobrepeso y la obesidad  es  
considerada uno de los principales problemas de salud 
pública, a pesar que aún existe alta prevalencia de 
desnutrición en países, principalmente del  África,  algunos 
países  en desarrollo y del Asia (FAO, 2014).     
 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2010), el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de 
los principales problemas de salud pública del siglo XXI. 
Tanto es así, que se calcula que la obesidad infantil se ha 
casi triplicado en los últimos 30 años.
 La prevalencia estimada de sobrepeso y obesidad 
en niños de América Latina en edad pre-escolar (menores 
de 5 años) es de 7,1%. En escolares (5 a 11 años) es del 
18,9% al 36,9% y en adolescentes (12 a 19 años) es del 
16,6% al 35,8%. Del 20% al 25% del total de la población de 
niños y adolescentes de América Latina tiene sobrepeso y 
obesidad. Es decir, 1 de cada 4 niños y adolescentes de 
América Latina (OMS, 2010)
 En el Perú, la transición nutricional  expresada  
como la correlación positiva entre el incremento del 
Producto Bruto Interno per cápita del porcentaje de 
urbanidad y del suministro energético alimentario con el 
incremento de sobrepeso en el niño y obesidad en mujeres 
(INEI, 2007),  le ha conducido a  lograr la meta internacional 
en lucha contra el hambre fijada para el 2015, 
encontrándose  entre los 38 países que lograron  esta meta 
(La República, 2013). Así mismo, ha contribuido  a un 
aumento de la prevalencia del exceso de peso  en niños, 
adolescentes y adultos (Flegal et al, 2007,  Tarqui-Mamani y 
col, 2013), duplicándose en el ámbito urbano que en el rural,  
siendo mayor la prevalencia de exceso de peso en el grupo 
de  niños no pobres que en los pobres y pobres extremos, 
Lanata, citado por Aquino-Vivanco  (Aquino-Vivanco y col, 
2013), incrementando el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión 
arterial, las enfermedades cardiovasculares, etc., 
aumentando subsecuentemente la carga de enfermedad 
(Mispireta, 2007). Algunas de las características de esta 
transición nutricional es la adopción de dietas con alto 
contenido de grasas saturadas, azúcares, hidratos de 
carbono, y bajas  en grasas poliinsaturadas y fibras así 
como la poca actividad física, al que se adiciona la mayor 
disponibilidad de alimentos a bajos costo que ha permitido  
que la población pueda acceder a alimentos con alto 
contenido energético  (Barria y col. 2006), que  caracteriza, 
la selección de alimentos principalmente de niños y 
adolescentes,  así en Chile (Bustos y col, 2010; Olivares et 
al, 2004), Argentina (Kruger y Whitacre, 2009), Perú (Rojas, 
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Figura 1. Preferencias de compra de alimentos por escolares. 
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2010)  y  México (Valdez, 2003), se ha observado que tanto 
niños como niñas seleccionan alimentos no saludables 
como golosinas, bebidas y snacks promocionados a través 
de campañas publicitarias. 
 La FAO y la OMS, considerando que los factores 
de riesgo de las enfermedades crónicas del adulto se inician 
en etapas tempranas de la vida, han hecho un llamado a 
efectuar acciones de prevención en la niñez y juventud, 
tendientes a fomentar hábitos de vida saludables y han 
destacado especialmente el rol que juegan las escuelas, 
identificándolas como centros ideales de promoción de la 
salud comunitaria (Aquino-Vivanco y col, 2013). En el 
marco de estas consideraciones, el Perú ha promulgado  la 
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños 
y niñas y adolescente (Poder Legislativo, 2013).     
 Con el fin de obtener información para mejorar la 
educación alimentaria y nutricional en el sistema escolar, el 
objetivo de la presente investigación fue mostrar las 
preferencias alimentarias manifestadas por los niños al 
comprar la colación en el kiosco de la institución educativa 
estatal en  el año 2014.

MATERIALES Y MÉTODO

 Este es un estudio descriptivo de corte transversal, 
realizado en dos instituciones educativas estatales,  
Domingo Mandamiento Sipán y Julio C. Tello, 
seleccionados por presentar similares características 
socioeconómicas, por tener un kiosco con similar variedad 
de alimentos, por no disponer de venta de alimentos en la 
puerta del colegio y por  estar ubicadas en el distrito de 
Hualmay, Huacho.
 Se incorporó a todos los niños que no participaban 
en algún programa de control y/o prevención de la obesidad  
en un centro de salud de la comunidad y que no estaban 
bajo tratamiento nutricional y cuyos padres o tutores habían 
firmado el consentimiento informado para realizar la 
encuesta respectiva. La muestra estuvo constituida por 137 
niños (66 niños y 71 niñas), entre 4° y 6° grado de primaria, 
cuyas característica de edad  fueron: 8 años (1,5%), entre 9 
a 11 años  (87,5%), y de 12 a 15 años (11% ).

Metodología
 Se aplicó una encuesta a los escolares de las 
instituciones educativas estatales seleccionadas que 
cursaban el 4°, 5° y 6° grado de educación primaria y se 
determinó el origen de las colaciones, la disponibilidad 
económica de los niños, las preferencias de alimentos en la 
compra de alimentos y las motivaciones de los niños para 
comprar alimentos de alta densidad energética a través de 
una encuesta de prácticas alimentarias, cuestionario 
adaptado del aplicado por Olivares (Olivares et al, 2004). 

Análisis estadístico
 Se realizó una revisión y limpieza en la base de 
datos para detectar inconsistencias y valores fuera de 
rango, después del cual se analizaron los resultados de la 
encuesta en forma descriptiva a través de gráficos y tablas 
de frecuencias relativas. El análisis fue realizado con el 
programa estadístico SPSS versión 19.

RESULTADOS

Origen de las colaciones

 En la tabla 1 se puede observar que  55,5 % de los 
niños indicó traer colación de su casa  y además compraba 
alimentos en el kiosco, el 37,2% la compraba sólo en el 
kiosco y el 7,3% señaló que lo traía sólo de su casa, ningún 
niño dejaba de  comer colación.

Alimentos que los niños llevan de colación desde sus 
hogares 
 En  la tabla 2 se puede observar que el 62,8% de 
los niños llevaba colación desde sus hogares, de los cuales 
el 44,5% llevaba fruta y el 34,3% llevaba sándwich de 
colación. El 24,8% llevaba agua, el 8,8 % llevaba productos 
envasados dulces u otros productos o jugos naturales, el 
7,3% llevaba leche o yogurt, el 2,9% llevaba jugos 
envasados. Sólo el 1,5% llevaba productos envasados 
salados y  el 0,7% llevaba bebidas gaseosas.

Cantidad de dinero del que disponen los niños para 
comprar alimentos 
 El 39,5% de los niños declaró que siempre 
disponía de dinero para comprar alimentos en la escuela. 
En la figura 2 se observan las cantidades de dinero de las 
que disponían, cuya mayor frecuencia se concentraba entre 
los que llevan S/. 0,50 – 1,50 (64,3%); S/.1,50 a 2,50 
(30,2%) y S/.2,5 a 3,5 (3,9%). Un 0,8%, contaba con S/. 3,0 
a 4,5 e igual porcentaje de estudiantes contaba con  más de 
S/. 4,5. 
 El  88,4% de los niños declaró que el dinero que 
utilizaban para comprar alimentos en el colegio se los 
proporcionaban sus padres, mientras que un 11,6%  señaló 
a otro familiar como abuelos, tíos y hermanos. 

Tabla 1. Origen de las colaciones en niños de 4° a 6° grado 
de primaria en los Institutos  Educativos Estatales de Huacho.

Origen de las colaciones

Trae colaciones de la casa
Compra colación en el kiosko del colegio
Trae colación de la casa y compra colación 
en el kiosko
No trae ni compra colación

%

7,3
37,2
55,5

0,0
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primaria de Institutos Educativos Estatales llevan de 
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del nivel primario, entre 8 a 15 años de edad, 71 (51,8%) de 
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analizados en forma descriptiva. Resultados:  El 64,3%   
de los estudiantes disponía de dinero para comprar 
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preparadas (en mini platos) (34,3%), sándwich (24,8%), 
productos envasados salados (21,9%) y productos 
envasados dulces (19,7%). El 14,6% compraba fruta. Los 
niños señalaron como motivaciones para comer alimentos 
no saludables: son ricos (83%), son baratos (7%), y los 
venden en el kiosco (6%). Conclusión: Es necesario 
aumentar la oferta y generar estrategias educativas que 
motiven a los niños y a los que ofertan alimentos en los 
kioscos a preferir alimentos saludables dentro de las 
instituciones educativas estatales.
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INTRODUCCIÓN
 La  actual situación epidemiológica  del mundo y la 
de nuestro país, refleja que el sobrepeso y la obesidad  es  
considerada uno de los principales problemas de salud 
pública, a pesar que aún existe alta prevalencia de 
desnutrición en países, principalmente del  África,  algunos 
países  en desarrollo y del Asia (FAO, 2014).     
 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2010), el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de 
los principales problemas de salud pública del siglo XXI. 
Tanto es así, que se calcula que la obesidad infantil se ha 
casi triplicado en los últimos 30 años.
 La prevalencia estimada de sobrepeso y obesidad 
en niños de América Latina en edad pre-escolar (menores 
de 5 años) es de 7,1%. En escolares (5 a 11 años) es del 
18,9% al 36,9% y en adolescentes (12 a 19 años) es del 
16,6% al 35,8%. Del 20% al 25% del total de la población de 
niños y adolescentes de América Latina tiene sobrepeso y 
obesidad. Es decir, 1 de cada 4 niños y adolescentes de 
América Latina (OMS, 2010)
 En el Perú, la transición nutricional  expresada  
como la correlación positiva entre el incremento del 
Producto Bruto Interno per cápita del porcentaje de 
urbanidad y del suministro energético alimentario con el 
incremento de sobrepeso en el niño y obesidad en mujeres 
(INEI, 2007),  le ha conducido a  lograr la meta internacional 
en lucha contra el hambre fijada para el 2015, 
encontrándose  entre los 38 países que lograron  esta meta 
(La República, 2013). Así mismo, ha contribuido  a un 
aumento de la prevalencia del exceso de peso  en niños, 
adolescentes y adultos (Flegal et al, 2007,  Tarqui-Mamani y 
col, 2013), duplicándose en el ámbito urbano que en el rural,  
siendo mayor la prevalencia de exceso de peso en el grupo 
de  niños no pobres que en los pobres y pobres extremos, 
Lanata, citado por Aquino-Vivanco  (Aquino-Vivanco y col, 
2013), incrementando el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión 
arterial, las enfermedades cardiovasculares, etc., 
aumentando subsecuentemente la carga de enfermedad 
(Mispireta, 2007). Algunas de las características de esta 
transición nutricional es la adopción de dietas con alto 
contenido de grasas saturadas, azúcares, hidratos de 
carbono, y bajas  en grasas poliinsaturadas y fibras así 
como la poca actividad física, al que se adiciona la mayor 
disponibilidad de alimentos a bajos costo que ha permitido  
que la población pueda acceder a alimentos con alto 
contenido energético  (Barria y col. 2006), que  caracteriza, 
la selección de alimentos principalmente de niños y 
adolescentes,  así en Chile (Bustos y col, 2010; Olivares et 
al, 2004), Argentina (Kruger y Whitacre, 2009), Perú (Rojas, 
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 Los resultados de este estudio demuestran que es 
indispensable generar estrategias que tengan como 
objetivo aumentar la oferta de alimentos saludables dentro 
de las instituciones educativas estatales, acompañadas de 
campañas de comunicación que motiven a los niños a 
preferir los alimentos saludables dentro de estos recintos, 
ahora que el Perú cuenta con la Ley 30021 de Promoción de 
la Alimentación Saludable para niños y niñas y adolescente 
(Poder Legislativo, 2013), cuyo reglamento se encuentra 
pre-publicado  (Resolución Ministerial N° 321-2014/MINSA, 
MINSA, 2013) para su discusión.
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DISCUSIÓN

 La cantidad de niños que manejaba diariamente  
dinero para la compra de alimentos en el kiosco 
encontrados en este estudio, 64,3%, es similar al porcentaje  
encontrado en dos escuelas municipalizadas de Chile 
(Bustos y cols, 2010), aunque menor al hallado por Olivares 
y cols. (2003) en tres comunas del mismo país, en el que un 
34,3% de ellos siempre disponía de dinero y un 64,2% sólo 
algunas veces (Olivares y cols, 2003); y menor porcentaje al  
hallado por Rojas el año 2010 en una Institución Educativa  
de Villa el Salvador, Perú (Rojas, 2010), en el que 90,8% 
recibía propina para comprar alimentos. 
 En relación a los alimentos que los escolares 
compraban con su dinero, llama la atención, que  la compra 
de comida preparada (en mini platos) alcance el 34,3%, 
mientras que, tanto Bustos y cols. (2010, 2011), Olivares y 
cols. (2003) y Rojas (2010) hallaron un predomino de los 
altos en grasas, azúcar y sal, como productos envasados 
dulces y salados y refrescos con azúcar. En el caso de los 
sándwich, los productos envasados salados y los 
envasados dulces, alcanzaron el 24,8%, el 21,9% y el 
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Rojas, 2010). La compra de fruta alcanzó el 14,6%, cifra 
mayor a los encontrados en otros estudios (Bustos y cols, 
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 Sólo un 7,3% de los niños llevaba colación desde 
su casa para comer en el colegio, mucho menor a los 
encontrados por otros estudios que alcanzaron un 33% 
(Bustos y cols, 2010) y 38,7%  (Olivares y cols, 2003). Entre 
los alimentos que llevaban de colación hay grandes 
diferencias con estudios anteriores, ya que actualmente se 
observa una tendencia a llevar de colación alimentos 
saludables como fruta (44,5%), sándwich (34,3%) y agua 
(24,8%), porcentaje algo mayor encontrados por otros 
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Figura 2. Cantidad de dinero que disponen los estudiantes de 4° 
a 6° año de primaria de Institutos Educativos Estatales para 
comprar alimentos

Alimento

Comida 
Sandwich
Productos envasados salados
Productos envasados dulces 
Fruta 
Bebidas gaseosas
Helados
Jugos envasados
Salchipapa
Refrescos azucarados
Yogurt
Pasteles 
Otros

%

34,3
24,8
21,9
19,7
14,6
13,9
13,9
11,7
8,0
5,1
4,4
3,6
1,5

Tabla 3. Alimentos que los estudiantes de 4° a 6° grado 
de primaria de institutos educativos estatales compran 
con su dinero.
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Figura 3. Motivaciones de los estudiante de 4° a 6° grado de 
primaria de Institutos Educativos Estatales para comer colaciones 
poco saludables
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 Los resultados de este estudio demuestran que es 
indispensable generar estrategias que tengan como 
objetivo aumentar la oferta de alimentos saludables dentro 
de las instituciones educativas estatales, acompañadas de 
campañas de comunicación que motiven a los niños a 
preferir los alimentos saludables dentro de estos recintos, 
ahora que el Perú cuenta con la Ley 30021 de Promoción de 
la Alimentación Saludable para niños y niñas y adolescente 
(Poder Legislativo, 2013), cuyo reglamento se encuentra 
pre-publicado  (Resolución Ministerial N° 321-2014/MINSA, 
MINSA, 2013) para su discusión.
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estudios (36,6% para fruta y 31,1% para yogurt) Bustos y 
cols. (2010); 38,5% para frutas (Bustos y cols, 2011)  y  
19,5% para fruta y 18,1% para yogurt (Olivares y cols, 
2003),   alguno de los cuales encontró que el 47,4% de las 
colaciones consistían en productos envasados dulces y 
salados (Olivares y cols, 2003).
 Entre las motivaciones que los niños del presente  
y otros estudios han manifestado para comprar alimentos 
de alta densidad energética, es que ellos son agradables, 
tienen un precio accesible para ellos, entre otros (Bustos y 
cols, 2010).
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Figura 2. Cantidad de dinero que disponen los estudiantes de 4° 
a 6° año de primaria de Institutos Educativos Estatales para 
comprar alimentos

Alimento

Comida 
Sandwich
Productos envasados salados
Productos envasados dulces 
Fruta 
Bebidas gaseosas
Helados
Jugos envasados
Salchipapa
Refrescos azucarados
Yogurt
Pasteles 
Otros

%

34,3
24,8
21,9
19,7
14,6
13,9
13,9
11,7
8,0
5,1
4,4
3,6
1,5

Tabla 3. Alimentos que los estudiantes de 4° a 6° grado 
de primaria de institutos educativos estatales compran 
con su dinero.

Son ricas
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Las venden en el
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Figura 3. Motivaciones de los estudiante de 4° a 6° grado de 
primaria de Institutos Educativos Estatales para comer colaciones 
poco saludables
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