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ABSTRACT

Introduction: in university life, students often undergo significant changes in their daily routines, which can 
lead to sedentary behavior patterns such as long study hours and excessive use of electronic devices. At the 
same time, independence and the availability of diverse food options can influence their dietary habits.
Objective: to determine if physical activity is significantly related to the dietary habits of students in the 
nursing program at a public university.
Methods: a quantitative approach was employed, using a non-experimental research design of a descriptive 
and cross-sectional correlational nature. The sample consisted of 192 students who were administered the 
International Physical Activity Questionnaire and the Dietary Habits Questionnaire, both of which exhibited 
appropriate metric properties.
Results: preliminarily, it was found that the students were characterized by having a sedentary behavior 
and by exhibiting less than suitable dietary habits. Additionally, it was determined that the Spearman’s rho 
correlation coefficient between physical activity and dietary habits was 0,626, and the p-value was lower 
than the significance level (p<0,05).
Conclusions: there is a significant direct relationship between physical activity and dietary habits among 
students in the nursing program at a public university. Therefore, it is suggested that the university should 
implement programs to promote physical activity on campus, provide healthy food options in university 
facilities, and include topics related to nutritional education in the curriculum.
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RESUMEN

Introducción: en la vida universitaria, los estudiantes suelen experimentar cambios significativos en sus 
rutinas diarias, lo que puede dar lugar a patrones de conducta sedentaria, como largas horas de estudio y 
uso excesivo de dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, la independencia y la disponibilidad de opciones 
alimentarias diversas pueden influir en sus hábitos nutricionales.
Objetivo: determinar si la actividad física se relaciona de manera significativa a los hábitos alimentarios de 
los estudiantes de la carrera profesional de enfermería de una universidad pública.
Métodos: se empleó un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño de investigación no experimental de 
naturaleza descriptiva y correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 192 estudiantes 
a quienes se les administró el Cuestionario Internacional de Actividad Física y el Cuestionario de Hábitos 
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Alimentarios, instrumentos con adecuadas propiedades métricas.
Resultados: preliminarmente, se halló que los estudiantes se caracterizaban por tener una conducta 
sedentaria y por presentar hábitos alimentarios poco adecuados. Asimismo, se determinó que el coeficiente 
de correlación rho de Spearman entre la actividad física y los hábitos alimentarios fue de 0,626 y el valor de 
p fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). 
Conclusiones: existe relación directa y significativa entre la actividad física y los hábitos alimentarios de 
los estudiantes de la carrera profesional de enfermería de una universidad pública. Por ello, se sugiere que 
la universidad implemente programas que promuevan la actividad física en el campus, la disponibilidad 
de opciones de comida saludable en las instalaciones universitarias y la inclusión de temas asociados a la 
educación nutricional en el currículo.

Palabras clave: Conducta Sedentaria; Conducta Alimentaria; Estudiantes De Enfermería; Ejercicio Físico; 
Educación Alimentaria Y Nutricional.

INTRODUCCIÓN
La vida universitaria es un período crucial en la vida de los estudiantes, marcado por una serie de desafíos 

académicos y personales.(1) A medida que los jóvenes ingresan a la educación superior, experimentan una 
transición hacia una mayor independencia y autonomía, lo que también implica cambios significativos en su 
estilo de vida.(2) Entre los aspectos clave que a menudo se ve afectado durante esta etapa es la actividad física 
y la alimentación.(3) Los estudiantes universitarios a menudo enfrentan demandas académicas exigentes, largas 
horas de estudio y compromisos extracurriculares, lo que puede provocar la disminución de actividades físicas 
y al consumo de alimentos poco saludables. Estas dos variables, la actividad física y los hábitos alimentarios, 
son fundamentales para comprender la calidad de vida de los estudiantes universitarios y su bienestar general.

La actividad física engloba aquellas acciones en las cuales los músculos principales del organismo se mueven 
de forma repetitiva durante un lapso continuado, tales como caminar, correr, nadar y andar en bicicleta.(4)  La 
práctica de actividades físicas de manera regular reduce el riesgo de una variedad de afecciones, incluidas 
enfermedades de las arterias coronarias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, 
presión arterial alta, cáncer colorrectal, cáncer de mama y sobrepeso y obesidad.(5)  Por otro lado, mejora la 
salud mental y la calidad de vida, aspectos fundamentales, ya que el común de los estudiantes universitarios 
experimenta la transición de la adolescencia a la edad adulta, contexto en el cual son vulnerables a tener 
problemas como el estrés académico, la ansiedad y la depresión.(6)

En la actualidad, se percibe el crecimiento del nivel de inactividad física en las personas adultas, acompañado 
de un aumento en la adopción de comportamientos de riesgo, como el consumo de tabaco o los hábitos 
alimentarios poco saludables.(7) A nivel global, aproximadamente el 31 % de la población de 16 años o más no 
cumplen con los estándares mínimos de actividad física.(8) Este aumento en la inactividad física es de mucha 
preocupación para la salud pública, ya que representa el factor de riesgo más importante y modificable en 
adolescentes y adultos jóvenes para prevenir la aparición de múltiples enfermedades crónicas en el futuro.(9,10)

En cuanto a los hábitos alimentarios, se puede afirmar que, para los estudiantes universitarios, dejar el 
hogar paterno para ir a la universidad es un momento crítico de transición, ya que involucra desafíos como 
tener autonomía para elegir qué alimentos consumen y cuáles no.(11) En este periodo existen factores intrínsecos 
(como la percepción, el gusto y la voluntad) y extrínsecos (como la cultura o el medio ambiente) que pueden 
persuadirlos al momento de seguir consejos sobre nutrición.(12) Como consecuencia, muchos estudiantes podrían 
llegar a tener problemas alimentarios (obesidad, sobrepeso, bulimia o anorexia), lo que incrementa el riesgo de 
que padezcan de enfermedades crónicas.

Actualmente, es ampliamente aceptado que una dieta saludable en la población adulta se caracteriza por 
tener las siguientes características: lograr un equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, limitar 
la cantidad de grasas saturadas a menos del 10 % del aporte calórico diario, reducir la ingesta de grasas trans a 
menos del 1 %, mantener la cantidad de azúcares por debajo del 10 % del valor calórico total diario y no exceder 
los 5 gramos de sal al día, complementado por la práctica de actividad física de forma regular.(13)

Sin embargo, a menudo, los intentos de adoptar una alimentación saludable se ven obstaculizados por 
diversas barreras que son percibidas o experimentadas. Estas incluyen factores como las prácticas culinarias 
tradicionales, la influencia de la sociedad, patrones de comportamiento arraigados, la escasez de opciones 
accesibles o los altos costos de alimentos saludables.(14) Asimismo, la falta de conocimiento o información 
sobre hábitos alimentarios adecuados, junto con la falta de interés general en cambiar los patrones dietéticos, 
también pueden dificultar la adopción de una alimentación más saludable.(15)

La justificación de la presente investigación se basa en la importancia de analizar y comprender la relación 
entre la actividad física y los hábitos alimentarios en esta población específica. Los estudiantes universitarios 
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atraviesan una etapa de transición crucial en sus vidas, con cambios significativos en su estilo de vida y rutinas 
diarias. Esta investigación busca abordar la necesidad de investigar si existe una correlación entre la actividad 
física y los patrones alimentarios en este contexto, ya que ambos aspectos son fundamentales para la salud y 
el bienestar de los estudiantes. Identificar cualquier vínculo entre estas variables proporcionará información 
valiosa para el desarrollo de estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida de los estudiantes 
universitarios, además de contribuir al cuerpo de conocimientos en el campo de la salud y la educación.

En virtud con lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue determinar si la actividad física se 
relaciona de manera significativa a los hábitos alimentarios de los estudiantes de la carrera profesional de 
enfermería de una universidad pública.

MÉTODOS
Se empleó un enfoque cuantitativo, es decir, se recopilaron y analizaron datos numéricos para comprender 

y describir la relación entre las variables de estudio. El diseño de investigación fue no experimental, ya que no 
se manipularon deliberadamente las variables; en su lugar, se observaron y registraron las variables tal como se 
presentaban en su entorno natural. Además, el tipo de estudio fue descriptivo correlacional de corte trasversal, 
puesto que se recopilaron datos en un momento específico para describir y analizar las posible relación entre 
la actividad física y los hábitos alimentarios.(16)

La población fue conformada por 383 estudiantes de enfermería que se encontraban matriculados en el ciclo 
2023-II en una universidad pública, mientras que la muestra la conformaron 192 estudiantes. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, fueron estructurados en la aplicación Google Forms. 
En la primera parte se solicitó a los estudiantes que brinden información sociodemográfica (sexo, año de 
estudio y rendimiento académico). 

En la segunda parte se administró el Cuestionario Internacional de Actividad Física, el cual evalúa el tipo 
de actividades físicas que los estudiantes realizaban como parte de su vida cotidiana. Este cuestionario fue 
utilizado en el contexto peruano,(17) donde obtuvo adecuadas propiedades métricas. En su versión corta consta 
de siete ítems, de los cuales las seis primeras requieren que los participantes informen la cantidad de días y 
la duración en minutos de sus actividades físicas vigorosas, de intensidad moderada y de caminatas realizadas 
durante los últimos siete días. La séptima pregunta del cuestionario se enfoca en el tiempo total que los 
participantes pasaron sentados durante la última semana. 

En la tercera parte se administró el Cuestionario de Hábitos Alimentarios, el cual consta de 14 ítems y 
evalúa los patrones de alimentación y los hábitos relacionados con la dieta de los participantes en un estudio. 
Este cuestionario fue adaptado al contexto peruano(18) y también obtuvo adecuadas propiedades métricas (V de 
Aiken= 0,840; α= 0,810). 

Para llevar a cabo la recopilación de datos, se siguió un protocolo que comenzó con la obtención de la 
debida autorización de las autoridades universitarias pertinentes. Luego, se invitó a los estudiantes a participar 
utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp. Durante este proceso, se le proporcionó un enlace a la 
encuesta y se compartieron los objetivos de la investigación. Además, se solicitó su consentimiento y se les 
brindó orientación sobre cómo completar las preguntas de la encuesta. Este procedimiento, en su totalidad, 
duró 18 minutos. Una vez que se confirmó la participación de los 192 estudiantes, se procedió a desactivar su 
acceso.

En lo que respecta al análisis estadístico, este abarcó tanto un enfoque descriptivo como inferencial. La 
parte descriptiva comprendió la creación de dos gráficos que ilustraban la distribución de porcentajes de las 
variables de estudio, los cuales se generaron utilizando el software SPSS V.25. Asimismo, se aplicó la prueba de 
Chi-cuadrado (X2) para evaluar la posible asociación de las variables con el sexo, año de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes. Por otro lado, en el análisis inferencial se utilizó el coeficiente de correlación rho 
de Spearman, dado que los datos no se ajustaban a una distribución normal. Este coeficiente fue fundamental 
para determinar si existía una relación significativa entre las variables (p< 0,05). 

En relación a los aspectos éticos, en la presente investigación se siguieron rigurosos principios, ya que se 
obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes participantes, se garantizó la confidencialidad de sus 
datos, y se protegió su bienestar en todo momento. Por otro lado, se contó con la aprobación del comité de 
ética institucional, se aseguró que la participación fuera voluntaria, y se respetó el derecho de los estudiantes 
a retirarse sin consecuencias negativas. Estos principios éticos fundamentales aseguraron la integridad y el 
respeto por los derechos de los participantes en esta investigación.

RESULTADOS
Del total de participantes, el 68,2 % eran mujeres y el 31,8 % eran varones. En cuanto al año de estudio, el 

29,7 % se encontraban cursando el primer año, el 23,4 % el segundo año, el 18,8 % el tercer año, el 17,2 % el 
cuarto año y el 10,9 % el quinto año. Respecto al rendimiento académico, el 52,1 % autorreportó que era alto, 
el 41,1 % consideraron que era regular y el 6,8 % señalaron que era bajo.
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Tabla 1. Características de la muestra
Variables n= 192 %
Sexo Masculino 61 31,8

Femenino 131 68,2
Año de estudio Primero 57 29,7

Segundo 45 23,4
Tercero 36 18,8
Cuarto 33 17,2
Quinto 21 10,9

Rendimiento académico Alto 100 52,1
Regular 79 41,1

Bajo 13 6,8

En la figura 1 se observa que el nivel de actividad física del 39,1 % de estudiantes era bajo, del 34,9 % 
era regular y del 26 % era alto. Lo expuesto quiere decir que los estudiantes se caracterizaban por tener una 
conducta sedentaria, es decir, realizaban actividades físicas o ejercicios de manera limitada o insuficiente y, en 
su lugar, pasaban la mayor parte del tiempo en situaciones que implicaban estar sentado, inactivo o con muy 
poca actividad física.

Figura 1. Resultados descriptivos de la variable actividad física
Fuente: Encuesta

En la tabla 2, se puede apreciar que el nivel de actividad física mostró una asociación significativa con 
el género y el año de estudio de los estudiantes (p<0,05). En este contexto, se observó que los hombres y 
aquellos que estaban en los primeros años de su carrera universitaria tendían a estar más activos físicamente 
en comparación con otros grupos.

Tabla 2. Asociación entre la actividad física y las variables sociodemográficas
Variables Actividad física p*

Bajo Regular Alto
f % f % f %

Sexo Masculino 21 34,4 21 34,4 19 31,2 <0,05
Femenino 54 41,2 46 35,1 31 23,7

Año de estudio Primero 19 33,3 20 35,1 18 31,6 <0,05
Segundo 15 33,3 16 35,6 14 31,1
Tercero 13 36,1 13 36,1 10 27,8
Cuarto 15 45,5 12 36,4 6 18,1
Quinto 13 61,9 5 23,8 3 14,3

Rendimiento académico Alto 39 39,0 35 35,0 26 26,0 >0,05
Regular 32 40,5 27 34,2 20 25,3

Bajo 4 30,8 5 38,5 4 30,7
*Prueba Chi-Cuadrado
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En la figura 2, se aprecia que el 41,1 % del total de estudiantes presentaban hábitos alimentarios considerados 
poco adecuados, el 32,3 % mostraban hábitos adecuados, mientras que el 26,6 % tenían hábitos inadecuados. 
Los datos expuestos indican que un considerable porcentaje de estudiantes seguían patrones de alimentación 
que no se ajustaban a las recomendaciones dietéticas saludables y podrían estar consumiendo alimentos o 
cantidades que no son beneficiosos para su salud.

Figura 2. Resultados descriptivos de la variable hábitos alimentarios
Fuente: Encuesta

De acuerdo con la tabla 3, los hábitos alimentarios mostraron una asociación significativa con el género de 
los estudiantes (p<0,05). En este sentido, se observó que las mujeres mostraron mejores hábitos alimentarios 
que los hombres.

Tabla 3. Asociación entre los hábitos alimentarios y las variables sociodemográficas
Variables Hábitos alimentarios p*

Inadecuado Poco adecuado Adecuado
f % f % f %

Sexo Masculino 23 37,7 23 37,7 15 24,6 <0,05
Femenino 28 21,4 56 42,7 47 35,9

Año de estudio Primero 15 26,3 23 40,4 19 33,3 >0,05
Segundo 11 24,4 20 44,4 14 31,1
Tercero 10 27,8 14 38,9 12 33,3
Cuarto 9 27,3 13 39,4 11 33,3
Quinto 6 28,6 9 42,9 6 28,5

Rendimiento académico Alto 26 26,0 42 42,0 32 32,0 >0,05
Regular 21 26,6 32 40,5 26 32,9

Bajo 4 30,8 5 38,5 4 30,8
*Prueba Chi-Cuadrado

De acuerdo con la información proporcionada en la tabla 4, se observó que el valor de error obtenido 
mediante la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov era menor al nivel de significancia establecido (p<0,05). 
Este hallazgo sugiere que las puntuaciones no se distribuían normalmente. Por lo tanto, se tomó la decisión 
de utilizar la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman para determinar si existía una relación 
significativa entre las variables en estudio.

Tabla 4. Prueba de normalidad para las variables de estudio
Variable y dimensiones Kolmogorov-Smirnov

Estadístico gl Sig.
Actividad física 0,143 192 0,000
Hábitos alimentarios 0,098 192 0,000

Los datos de la tabla 5 muestran que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables 
actividad física y hábitos alimentarios fue de 0,626 y el valor p fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). 
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Esto indica que existe una relación directa y significativa entre ambas variables.

Tabla 5. Correlación entre las variables actividad física y hábitos alimentarios
Actividad 

física
Hábitos 

alimentarios
Rho de Spearman Actividad física Coeficiente de correlación 1,000 0,626**

Sig. (bilateral) . 0,000
N 192 192

Hábitos alimentarios Coeficiente de correlación 0,626** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000 .

N 192 192
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

DISCUSIÓN
En la vida universitaria, los estudiantes suelen experimentar cambios significativos en sus rutinas diarias, 

lo que puede dar lugar a patrones de conducta sedentaria, como largas horas de estudio y uso excesivo de 
dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, la independencia y la disponibilidad de opciones alimentarias 
diversas pueden influir en sus hábitos nutricionales. Por ello, en la presente investigación se buscó determinar 
si la actividad física se relaciona de manera significativa a los hábitos alimentarios de los estudiantes de la 
carrera profesional de enfermería de una universidad pública. 

Preliminarmente, se halló que los estudiantes se caracterizaban por tener una conducta sedentaria, es 
decir, realizaban actividades físicas o ejercicios de manera limitada o insuficiente. Este resultado es coherente 
con los hallazgos realizados en Colombia, donde encontraron que los estudiantes presentaban un alto nivel de 
sedentarismo, por lo cual resultaba imperativo la implementación de estrategias para promover estilos de vida 
más saludables.(19) Por otro lado, en Perú determinaron que el nivel de actividad física del 75,8 % de estudiantes 
era baja.(20) Del mismo modo, también en Perú se realizó una investigación, en la cual concluyeron que existía 
una alta prevalencia de sedentarismo entre los estudiantes y no se cumplían las recomendaciones establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud respecto a las actividades físicas.(21)

Adicionalmente, se pudo determinar que los hombres tendían a estar más activos físicamente en comparación 
a las mujeres. Dicha diferencia de acuerdo al sexo de los estudiantes ha sido reportada previamente en diversas 
investigaciones.(22,23,24) Del mismo modo, en la presente investigación se halló que aquellos estudiantes que 
estaban en los primeros años de su carrera universitaria estaban más activos físicamente en comparación a los 
estudiantes que estaban en los últimos años de estudio. Esto se debería a que, a medida que avanzan en sus 
estudios y se acercan a la culminación de su carrera, es posible que enfrenten una carga académica más pesada 
y tareas más demandantes (internado y realización de su tesis), lo que podría limitar su tiempo disponible para 
participar en actividades físicas. Este resultado es coherente con algunos estudios.(25,26)

Respecto a los hábitos alimenticios, se halló que los estudiantes se caracterizaban por seguir patrones de 
alimentación que no se ajustaban a las recomendaciones dietéticas saludables y podrían estar consumiendo 
alimentos o cantidades que no son beneficiosos para su salud. Este resultado es similar a lo reportado en 
diversas investigaciones. En Perú encontraron que el el 34 % de estudiantes universitarios también tenían 
hábitos alimentarios poco adecuados.(18) También en Perú reportaron que los estudiantes que cursaban el primer 
ciclo en la Universidad Andina del Cusco tenían hábitos alimentarios poco favorables.(27) Por otro lado, en un 
estudio realizado en México, se identificó que los estudiantes universitarios tenían un consumo irregular de 
alimentos como frutas, verduras, legumbres, lácteos y pescado, mientras que mostraban un elevado consumo 
de alimentos poco saludables, como comida rápida, frituras, galletas y dulces.(28)

Además, de halló que las mujeres presentaron mejores hábitos alimentarios que los hombres. Desde una 
perspectiva cultural, este hallazgo se debería a que las mujeres a menudo enfrentan una mayor presión para 
mantener un peso corporal considerado socialmente aceptable. Resultados similares fueron obtenidos en 
algunas investigaciones.(29,30)

Un hallazgo relevante indica que la actividad física y los hábitos alimentarios se relacionaban de manera 
directa y significativa. Esto implica que a medida que aumenta la actividad física, es probable que los hábitos 
alimentarios de estos estudiantes mejoren. Por el contrario, cuando la actividad física disminuye, es más 
probable que los hábitos alimentarios empeoren. Resultados similares fueron reportados en Ghana, donde 
concluyeron que existía correlación entre realizar actividades físicas y llevar una dieta saludable.(31) Del mismo 
modo, en Brasil reportaron que la práctica de actividad física se relacionó con un menor consumo de alimentos 
fritos y dulces.(32) Por otro lado, en Serbia se realizó una investigación, la cual llegó a la conclusión de que la 
actividad física y los hábitos alimentarios se relacionaban de manera directa y significativa.(33)

Los resultados expuestos subrayan la importancia de abordar tanto la actividad física como la alimentación 
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saludable en la formación y promoción de la salud de los futuros profesionales de la enfermería. Como tal, 
estos hallazgos tienen implicaciones significativas no solo para la educación de estos estudiantes, sino también 
para la atención que brindarán a sus pacientes en el futuro. El fomento de estilos de vida activos y hábitos 
alimentarios adecuados debe considerarse una prioridad en la formación de profesionales de la salud y en la 
promoción de la salud en general.

La presente investigación tiene la fortaleza de abordar dos tópicos relacionados al bienestar de los futuros 
profesionales de enfermería. Sin embargo, tiene limitaciones, como el tamaño de la muestra limitada a una 
universidad específica en Perú, lo que dificulta generalizar los resultados a otras poblaciones estudiantiles. 
También se reconoce la posibilidad de que los estudiantes respondieran con sesgos y deseabilidad social, y como 
el diseño fue transversal, no permite establecer relaciones de causa y efecto. Para futuras investigaciones, se 
recomienda realizar estudios multicéntricos, diversificar los métodos de recopilación de datos y considerar un 
diseño de estudio longitudinal para evaluar cómo evoluciona el conocimiento sobre nutrición con el tiempo. 

CONCLUSIONES
La actividad física en la educación superior es un tema de creciente importancia y relevancia en el mundo 

académico actual. A medida que la educación superior se expande y diversifica, se reconoce cada vez más 
la necesidad de abordar la salud y el bienestar de los estudiantes como parte integral de su experiencia 
universitaria. La vida universitaria a menudo implica largas horas de estudio, trabajo en computadoras y una 
mayor independencia en la toma de decisiones sobre el estilo de vida, lo que puede llevar a patrones de 
conducta sedentaria y la adquisición de hábitos alimentarios poco adecuados. 

En la presente investigación se encontró que existe una relación directa y significativa entre la actividad 
física y los hábitos alimentarios de los estudiantes de la carrera profesional de enfermería de una universidad 
pública (rho= 0,626; p<0,05). Por otro lado, se identificó que los estudiantes se caracterizaban por tener una 
conducta sedentaria y por presentar hábitos alimentarios poco adecuados.

Los hallazgos de esta investigación subrayan la importancia de implementar estrategias que promuevan tanto 
la actividad física como los hábitos alimentarios saludables entre los estudiantes universitarios de enfermería. 
Se recomienda que la universidad diseñe programas integrales de bienestar que fomenten la participación 
activa de los estudiantes en actividades físicas regulares, ya sea a través de deportes, ejercicios grupales o 
acceso a instalaciones deportivas. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a la disponibilidad de opciones 
alimentarias saludables en el campus y se deben proporcionar oportunidades para la educación nutricional. 
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