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RESUMEN

El objetivo general del estudio fue determinar el nivel de 
Actividad Física (AF) y los hábitos alimentarios (HA) en es-
tudiantes en el contexto de la educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Los objetivos específicos fue-
ron: analizar el nivel de AF que realizan los estudiantes en 
el contexto de la educación en la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán e identificar los HA en estudiantes en 
el contexto de la educación de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y nivel descriptivo. La población 
fue de 7857 estudiantes de diferentes escuelas de la uni-
versidad. La muestra fueron 367 estudiantes de la univer-
sidad. Se diseñaron dos cuestionarios, uno para la varia-
ble AF con 24 preguntas y otro para la variable HA con 33 
preguntas. Los cuestionarios se validaron mediante el jui-
cio de cinco expertos y su confiabilidad se calculó a tra-
vés del coeficiente Alfa de Cronbach, resultando α=0.874 
para AF y α=0.816 para HA. La información se recopiló 
de forma virtual mediante correo electrónico y WhatsApp. 
Los datos se analizaron desde el ámbito descriptivo e in-
ferencial, concluyéndose que para los estudiantes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán el nivel de AF es 
bajo y los HA son inadecuados. 

Palabras clave: 

Actividad física, hábitos alimentarios, nivel, contexto

ABSTRACT

The general objective of the study was to determine the 
level of Physical Activity (PA) and eating habits (HA) in 
students in the context of education at the Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. The specific objectives were: 
to analyze the level of PA performed by students in the 
context of education at the Hermilio Valdizán National 
University and to identify HA in students in the context of 
education at the Hermilio Valdizán National University. The 
study had a quantitative approach, non-experimental de-
sign and descriptive level. The population was 7857 stu-
dents from different schools of the university. The sample 
was 367 university students. Two questionnaires were de-
signed, one for the AF variable with 24 questions and the 
other for the HA variable with 33 questions. The question-
naires were validated through the judgment of five experts 
and their reliability was calculated through Cronbach’s 
Alpha coefficient, resulting in α=0.874 for AF and α=0.816 
for HA. The information was collected virtually via email 
and WhatsApp. The data was analyzed from the descrip-
tive and inferential scope, concluding that for the students 
of the Hermilio Valdizán National University the PA level is 
low and the HA are inadequate.
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INTRODUCCIÓN

A raíz de la aparición de la pandemia de Covid-19 las per-
sonas se vieron forzadas al aislamiento social y al confi-
namiento, con la finalidad de evitar la propagación del vi-
rus. En consecuencia, el sedentarismo se volvió parte de 
la vida diaria, siendo que se dejaron de hacer actividades 
como caminar, correr y ejercitarse. Esto pudo acarrear 
consecuencias en la salud, considerando que la activi-
dad física es fundamental para el ser humano. Asimismo, 
la modificación de los hábitos alimentarios hace que las 
personas aumenten de peso, pudiendo llegar a la obesi-
dad y permitiendo que se desarrollen enfermedades de 
forma más fácil. Ciertamente, este panorama lo sufrieron 
los estudiantes universitarios, dado que los centros de es-
tudios fueron cerrados a causa de la pandemia, ocasio-
nando un cambio total en su normalidad, dado que dis-
minuyeron su actividad física y sus hábitos alimentarios 
fueron afectados. 

Dentro de este marco, Chales & Merino (2019) señalan 
que las universidades desempeñan un rol importante en 
la adquisición de conocimientos, comportamientos y acti-
tudes que contribuyen en el desarrollo de los individuos, 
desde el enfoque integrador de sus características bio-
lógicas y psicosocial. De tal manera, la identificación de 
estos procesos, en especial en la población joven, pue-
de influir directamente en la salud, bienestar y calidad de 
vida de las personas. En este sentido, Rodríguez et al. 
(2018) señala que la fase universitaria es vital en la obten-
ción de hábitos saludables para el ser humano, conside-
rando que está demostrado que los estudiantes transitan 
desde una rutina de actividad física (AF) en la niñez y 
adolescencia, a su disminución y aumento del sedenta-
rismo en la etapa universitaria. 

Por otra parte, Concha et al. (2018) expone que la AF y 
el exceso de peso son factores que contribuyen con el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, conside-
rando que existen estudios que afirman que la inactivi-
dad física incrementa sustancialmente en la transición de 
la adolescencia a la edad adulta, es importante precisar 
los potenciales factores de riesgo relacionados con esta 
prevalencia. A pesar de esto, Gómez, Sánchez & Labisa 
(2020) señala que hasta el momento existen diferencias 
entre los autores acerca de la influencia de los entornos 
universitarios en la conducta de los estudiantes con res-
pecto a la AF y el uso de su tiempo libre. 

De igual manera, un aspecto que puede influir en la AF 
de una persona, es la motivación, término que engloba 
un delicado proceso personal en el actúan diferentes va-
riables entre sí, que pueden ayudar a entender la con-
ducta de una persona cuando realiza algún tipo de AF 

(Castañeda et al., 2018). Al mismo tiempo, Aucancela 
et al. (2020) señala que la AF mejora la calidad de vida, 
además del ánimo de las personas, incentivando la inte-
gración social. A diferencia de la inactividad física, que se 
ubica como uno de los factores de riesgo más importan-
tes de diferentes enfermedades, además de ser una de 
las principales causas del sobrepeso.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2022), la AF es cualquier forma de movimiento del 
cuerpo humano generado por los músculos esqueléticos 
y que tenga un consumo de energía. La AF está relacio-
nada con todo movimiento, incluyendo los realizados en 
momentos de ocio, como trasladarse a lugares y desde 
ellos, o los que forman parte del desempeño laboral de 
una persona. Según sus reportes, a nivel mundial el 28% 
de los adultos mayores de 18 años, no fueron lo adecua-
damente activos en el año 2016. Esto indica que no si-
guieron su sugerencia de realizar por lo menos 150 minu-
tos de AF a la semana.

Asimismo, la OMS (2022) señala que los beneficios de 
la AF incluyen la prevención y control de enfermedades 
no transmisibles, como enfermedades del corazón, acci-
dentes cerebrovasculares, diabetes y algunas formas de 
cáncer. Además, puede prevenir la hipertensión, ayudar 
a controlar el peso corporal, fortalecer la salud mental, así 
como la calidad de vida. De la misma forma, Perea et al. 
(2019) expone que la AF tiene beneficios en el sistema 
neurológico, así como influencia en cuadros de ansiedad 
y depresión, además puede disminuir el riesgo de de-
mencia, mejorar la función cognitiva y minimizar las posi-
bilidades de accidentes cerebrovasculares. 

Según el Ministerio de Salud de Uruguay y la Organización 
Panamericana de la Salud (2017), la AF para la salud se 
clasifica en: Actividades referidas al trabajo cardiovascu-
lar, como trotar, caminar, andar en bicicleta, bailar o prac-
ticar fútbol. Actividades asociadas con el desarrollo de 
fuerza o resistencia muscular, como levantar pesas, saltar 
o subir escaleras. Actividades vinculadas con la mejora 
de la flexibilidad, como girar, estirarse o doblarse. Por últi-
mo, están las actividades concernientes a la coordinación 
del cuerpo, como jugar con pelota o bailar.

Hay que mencionar, que para medir la variable AF se de-
ben considerar las siguientes dimensiones: actividad físi-
ca baja, actividad física moderada y actividad física vigo-
rosa. Al respecto de la AF baja, la OMS (2010) señala que 
se refiere a la requerida por personas con baja formación 
física, por lo que sus necesidades de AF son menores. 
Para el Ministerio de Salud de Uruguay y la Organización 
Panamericana de la Salud (2017), la AF moderada nece-
sita de trabajo físico moderado que aumente de manera 
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palpable el ritmo cardíaco. Asimismo, señala que la AF vi-
gorosa o intensa, demanda un gran esfuerzo, ocasionan-
do respiración rápida e incremento considerable de la fre-
cuencia cardíaca, además de aumento del calor corporal.

Para Díaz et al. (2021), el ingreso a la educación superior 
transforma el estilo de vida de las personas, siendo que 
las decisiones se toman de forma más independiente, ya 
sea la manera de alimentarse, el uso de dispositivos elec-
trónicos, el aumento de responsabilidades, la influencia 
de los amigos y la búsqueda de integración social. En 
este sentido, el desarrollo de AF está asociado al estrato 
socioeconómico, el sexo, el uso de transporte y de dis-
positivos electrónicos, entre otros. Asimismo, los hábitos 
alimentarios son influenciados por el déficit de tiempo, los 
factores socioeconómicos, las preferencias de alimenta-
ción y el sexo, entre otros. 

Al hablar de hábitos alimentarios (HA), es necesario des-
tacar que son comportamientos adquiridos por las per-
sonas a través de la repetición de acciones relacionadas 
con la alimentación. En el caso de los estudiantes univer-
sitarios, los HA se distorsionan por la adopción ocasio-
nal de prácticas poco saludables que pueden acarrear 
efectos en su salud (Fernández & López, 2019). La ali-
mentación es considerada un proceso donde intervienen 
una gran cantidad de factores, con consecuencias en el 
estado nutricional e influenciado por los HA y el estilo de 
vida, que en los estudiantes universitarios por lo general 
no son saludables (Hernández et al., 2020).

Para la FAO (2022), los HA son un conjunto de conduc-
tas que determinan como las personas o grupos eligen, 
preparan e ingieren los alimentos, condicionados por la 
disponibilidad, el grado de instrucción alimentaria y el ac-
ceso a los mismos. En la mayoría de los países, las con-
diciones sociales y culturales tienen una gran incidencia 
en lo que las personas comen, la forma de preparar los 
alimentos y sus preferencias. En tal sentido, Lapo et al. 
(2019) señala que el conocimiento exacto de la cultura 
alimentaria es un aspecto fundamental para determinar 
los factores que inciden en los HA de los estudiantes 
universitarios.

Definitivamente el ingreso a la educación superior es una 
fase importante donde se generan cambios en la vida de 
las personas, con el consecuente efecto en la salud como 
el sobrepeso y la obesidad. Por consiguiente, la dieta de 
los estudiantes universitarios representa un reto, consi-
derando los factores de tiempo, dedicación, nivel econó-
mico y social que pueden incidir en los HA (Zambrano, 
Domínguez & Macías, 2019). Por lo tanto, cuando se es-
tudian los HA se debe visualizar el panorama completo 
que hace que los estudiantes universitarios consuman 

determinados alimentos. Es por esto que para medir la 
variable HA se distinguen las siguientes dimensiones: fre-
cuencia de consumo de comidas principales, horario de 
consumo de alimentos, lugar donde consume sus alimen-
tos. lugar donde consume sus alimentos, tipo de comida, 
consumo de refrigerios, consumo de bebidas y frecuen-
cia de consumo (Pereira & Salas, 2017).

En general, los HA y la AF que forman parte de una vida 
saludable, son de vital importancia para evitar la presen-
cia de enfermedades crónicas no transmisibles, los cua-
les deben fomentarse a temprana edad. En tal sentido, 
se espera que los estudiantes universitarios adopten HA 
saludables y altos niveles de AF, con el objetivo de lograr 
una adultes saludable. Considerando que niveles de AF 
adecuados y HA saludables, causan efectos favorables 
su rendimiento cognitivo y académico (Díaz, 2018). 

Atendiendo a las consideraciones anteriormente descri-
tas, se plantea la ejecución del presente estudio con el 
objetivo de determinar el nivel de AF y los HA en el con-
texto de la educación en estudiantes de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de AF 
y los HA en estudiantes en el contexto de la educación 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Asimismo, 
los objetivos específicos fueron los siguientes: i) analizar 
el nivel de AF que realizan los estudiantes en el contex-
to de la educación en la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán; ii) Identificar los HA en estudiantes en el contex-
to de la educación de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán.

Desde el ámbito metodológico, el estudio se desarrolló 
bajo un enfoque cuantitativo, tomando en cuenta que em-
plearon instrumentos para el cálculo y comparación de 
datos, cuya evaluación necesita de la adopción de mode-
los matemáticos (Palella & Martins, 2012). Por otra parte, 
el estudio se corresponde con un diseño no experimental, 
siendo que las variables y dimensiones se analizaron en 
su ambiente natural, es decir, no se manipularon de forma 
intencional, visualizándose los hechos como sucedieron 
(Palella & Martins, 2012). Según el nivel, el estudio fue 
descriptivo, que de acuerdo con Arias (2012), es aquella 
donde se caracteriza un suceso, fenómeno o sujeto, con 
el objetivo de determinar su conducta. 

El universo de estudio, determinado por un conjunto fi-
nito o infinito de elementos o individuos con caracterís-
ticas semejantes, para los cuales los resultados serán 
aplicables (Arias, 2012), estuvo constituido por 7857 es-
tudiantes de las diferentes escuelas profesionales de la 
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Adicionalmente 
se realizó un muestreo probabilístico aleatorio, mediante 
la escogencia de una porción representativa y determina-
da de la población, considerando que todos los sujetos 
poseen igual probabilidad de ser seleccionados (Arias, 
2012). En este caso en el muestreo se consideraron los 
siguientes aspectos: población, nivel de confianza, pro-
babilidad de éxito, probabilidad de fracaso y límite de 
error muestral, en consecuencia, se obtuvo una muestra 
de 367 estudiantes de diferentes escuelas profesionales 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Como técnica e instrumento, se emplearon la encuesta y 
el cuestionario. En este sentido, se diseñó un cuestionario 
para cada variable, en el caso de la variable AF el cues-
tionario constó de 24 preguntas, cada una con cuatro op-
ciones de respuesta. Para la variable HA el cuestionario 
contó con 33 preguntas, igualmente con cuatro opciones 
de respuesta. 

Por otra parte, se realizó la validación de los cuestiona-
rios, con el objetivo de determinar la pertinencia, relevan-
cia, constructo y claridad de las preguntas, esto mediante 
el juicio de cinco expertos, lo cual dio como resultado el 
juicio de Aplicable. Asimismo, se determinó la confiabili-
dad de los cuestionarios, a través de la aplicación de una 
prueba piloto a 35 estudiantes que no formaban parte de 
la muestra, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach 
α=0.874 para la variable AF y α=0.816 para la variable 
HA, por lo tanto, se confirmó que los cuestionarios son 
confiables.

Para recopilar la información, los cuestionarios se envia-
ron de forma virtual a los estudiantes con la aplicación 
Google forms, a través de diferentes aplicaciones como 
correo y WhatsApp. Posteriormente los datos se tabula-
ron utilizando los softwares Microsoft Excel 2016 y SPSS 
versión 25. Luego se estudiaron y analizaron los resulta-
dos desde el punto de vista descriptivo e inferencial, con 
la meta de establecer el nivel de AF y los HA en estu-
diantes en el contexto de la educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán.

RESULTADOS 

Datos sociodemográficos

Como parte del estudio se recopilaron los datos sociode-
mográficos de los estudiantes de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán tabla 1. En este sentido, se constató 
que al respecto de la edad, el 33% de los estudiantes se 
ubica en el rango de 17 a 20 años, el 36% se ubica en 
el rango de 21 a 24 años, el 19% está entre los 25 a 29 
años, el 7% tiene entre 30 a 35 años y el 5% tiene más de 
36 años.

En cuanto al sexo de los estudiantes, el 48.2% son mu-
jeres y el 51.8% son hombres. Al respecto del nivel so-
cioeconómico, el 0.3% es de estrato alto, el 33.0% de 
estrato medio, el 1.6.0% de estrato medio-alto, el 32.1% 
pertenece al estrato medio-bajo y el 33.0% se ubica en el 
estrato bajo. Por otra parte, en relación al ciclo de estudio, 
el 2.5% son del 1er ciclo, el 6.5% del 2do ciclo, el 21.0 del 
3er ciclo, el 5.2% del 4to ciclo, el 9.3% del 5to ciclo, el 
4.4% del 6to ciclo, el 15.8% del 7mo ciclo, el 7.9% del 8vo 
ciclo, el 15.8% son del 9no ciclo, el 7.6% del 10mo ciclo, 
el 0.5% del 11vo ciclo, el 1.5% son del 12vo ciclo, el 1.5% 
del 13vo ciclo y el 0.5% del 14vo ciclo.

Tabla 1. Información sociodemográfica de los estudiantes 
universitarios 

Edad Frecuencia (n) % Frecuencia % Frecuencia 
acumulada

De 17 a 20 años 121 33.0 33.0

De 21 a 24 años 131 36.0 69.0

De 25 a 29 años 69 19.0 88.0

De 30 a 35 años 27 7.0 95.0

De 36 en adelante 19 5.0 100.0

Total 367 100.0

Sexo Frecuencia (n) % Frecuencia % Frecuencia 
acumulada

Femenino 177 48.2 48.2

Masculino 190 51.8 100.0

Total 367 100.0

Nivel 
socieconómico Frecuencia (n) % Frecuencia % Frecuencia 

acumulada

Alto 1 0.3 0.3

Medio 121 33.0 33.3

Medio-alto 6 1.6 34.9

Medio-bajo 118 32.1 67.0

Bajo 121 33.0 100.0

Total 367 100.0

Ciclo de studio Frecuencia (n) % Frecuencia % Frecuencia 
acumulada

1er ciclo 9 2.5 2.5

2do ciclo 24 6.5 9.0

3er ciclo 77 21.0 30.0

4to ciclo 19 5.2 35.2

5to ciclo 34 9.3 44.5

6to ciclo 16 4.4 48.9

7mo ciclo 59 15.8 64.7

8vo ciclo 29 7.9 72.6

9no ciclo 58 15.8 88.4

10mo ciclo 28 7.6 96
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11vo ciclo 2 0.5 96.5

12vo ciclo 5 1.5 98.0

13vo ciclo 5 1.5 99.5

14vo ciclo 2 0.5 100.0

Total 367 100.0

Análisis descriptivo

El análisis descriptivo de la variable actividad física indica que el 63.5% de los estudiantes encuestados tiene un nivel 
bajo, el 25.3% tiene un nivel moderado y el 11.2% un nivel vigoroso, tal como se presenta en la tabla 2. Estos resultados 
reflejan que los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán practican muy poca actividad física, lo cual 
puede repercutir en su salud. Considerando que por lo general en las universidades la actividad física no se encuentra 
incluida como parte del currículo de las carreras profesionales que dictan.

Tabla 2. Nivel de la variable actividad física 

Variable Actividad física

Nivel Frecuencia (n) % Frecuencia % Frecuencia acumulada

Baja 233 63.5 63.5

Moderada 93 25.3 88.8

Vigorosa 41 11.2 100.0

Total 367 100.0

Con respecto a la dimensión actividad física baja, el análisis descriptivo arrojó que el 57.2% de los estudiantes opina 
que existe nivel bajo, el 24.5% nivel medio y el 18.3% nivel alto. En referencia a la dimensión actividad física moderada, 
el 60.8% de los estudiantes reporta que existe nivel bajo, el 23.2% nivel medio y el 16.0% nivel alto. Finalmente, en la 
dimensión actividad física vigorosa, tal como se observa en la tabla 3, los resultados descriptivos indican que el 60.0% 
señala que existe nivel bajo, el 26.4% nivel medio y el 13.6% nivel alto.

Tabla 3. Nivel de las dimensiones de la variable actividad física 

Dimensión Actividad física baja Actividad física moderada Actividad física vigorosa

Nivel F (n) F (%) F (n) F (%) F (n) F (%)

Bajo 210 57.2 223 60.8 220 60.0

Medio 90 24.5 85 23.2 97 26.4

Alto 67 18.3 59 16.0 50 13.6

Total 367 100.0 367 100.0 367 100.0

Al respecto de la variable hábitos alimentarios, los hallazgos del estudio descriptivo indican que el 60.0% de los estu-
diantes encuestados reportan nivel inadecuado, el 25.5% nivel regular y el 14.5% nivel adecuado, como se observa en 
la tabla 4. Los hallazgos demuestran que los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán tienen conduc-
tas poco saludables como ayuno continuo, ingesta de alimentos con alta densidad energética, así como bajo consumo 
de frutas y verduras.

Tabla 4. Nivel de la variable hábitos alimentarios 

Variable Hábitos Alimentarios

Nivel Frecuencia (n) % Frecuencia  % Frecuencia acumulada

Inadecuado 220 60.0 60.0

Regular 94 25.5 85.5

Adecuado 53 14.5 100.0

Total 367 100.0
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De la misma forma, los resultados del análisis descriptivo de la dimensión horario de consumo de alimentos  tabla 5, 
muestran que el 58.6% de los estudiantes opinan que existe nivel inadecuado, el 24.5% nivel regular y el 16.9% nivel 
adecuado. Acerca de la dimensión lugar de consumo de alimentos, el 57.3% de los estudiantes señala que existe nivel 
inadecuado, el 23.4% nivel regular y el 19.3 nivel adecuado. En cuanto a la dimensión tipo de comida, el 58.8% de los 
estudiantes opina que existe nivel inadecuado, el 24.3% nivel regular y el 16.9% nivel adecuado. Para la dimensión 
consumo de refrigerios, los resultados descriptivos confirman que para el 57.8% de los estudiantes existe nivel inade-
cuado, para el 26.2% existe nivel regular y para el 16.0% existe nivel adecuado. En relación con la dimensión consumo 
de bebidas, el 59.4% de los estudiantes reportan nivel inadecuado, el 24.8% nivel regular y el 15.8% nivel adecuado. 
Por último, en la dimensión frecuencia de consumo, el 60.5% de los encuestados señala que existe nivel inadecuado, 
el 25.3% nivel regular y el 14.2% nivel adecuado.

Tabla 5. Nivel de las dimensiones de la variable hábitos alimentarios 

Dimensión Horario de consu-
mo de alimentos

Lugar de consu-
mo de alimentos Tipo de comida Consumo de 

refrigerios
Consumo de 

bebidas
Frecuencia de 

consumo

Nivel F (n) F (%) F (n) F (%) F (n) F (%) F (n) F (%) F (n) F (%) F (n) F (%)

Inadecuado 215 58.6 210 57.3 216 58.8 212 57.8 218 59.4 222 60.5

Regular 90 24.5 86 23.4 89 24.3 96 26.2 91 24.8 93 25.3

Adecuado 62 16.9 71 19.3 62 16.9 59 16.0 58 15.8 52 14.2

Total 367 100.0 367 100.0 367 100.0 367 100.0 367 100.0 367 100.0

Análisis Inferencial

Para el objetivo específico 1 se establecieron las hipótesis respectivas, donde la hipótesis específica alterna 1 (H1) 
señala que los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán tienen un nivel bajo de actividad física en 
el contexto de la educación y la hipótesis nula (H0) señala que los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán no tienen un nivel bajo de actividad física en el contexto de la educación. En este sentido, se realizó la con-
trastación con la implementación de la técnica de corte de stanones, logrando los resultados descritos en la tabla 6.

Tabla 6. Datos inferenciales de la variable actividad física

Media Desviación estándar n1

21.96 4.451 21.96-0.75(4.451) =19

De acuerdo a las puntuaciones obtenidas para la variable actividad física, mediante el programa SPSS vs 25, se ob-
tiene la tabla 7. De esta manera se confirma la hipótesis específica alterna 1 (H1) y se niega la hipótesis nula (H0), en 
otras palabras, los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán tienen un bajo nivel de actividad física en 
el contexto de la educación.

Tabla 7. Puntuación de la actividad física

Rango Puntaje

Actividad física baja [00 - 19>

Actividad física moderada [19 - 27>

Actividad física vigorosa [27 - +

De igual manera, para el objetivo específico 2 se estableció la hipótesis específica alterna 2 (H2), que afirma que los 
estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán poseen inadecuados hábitos alimentarios en el contexto de 
la educación y la hipótesis nula (H0) señala que los estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán no po-
seen inadecuados hábitos alimentarios en el contexto de la educación. Por consiguiente, se realizó la comprobación 
mediante la aplicación de la técnica de corte de stanones, obteniendo los hallazgos mostrados en la tabla 8.
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Tabla 8. Datos inferenciales de la variable actividad física

Media Desviación estándar n1

78.12 7.528 78.12-0.75(7.528) =72

El rango de puntuaciones obtenidas para la variable há-
bitos alimentarios, mediante el programa SPSS vs 25, se 
presenta en la siguiente tabla 9. En consecuencia, se 
acepta la hipótesis específica alterna 2 (H2) y se niega 
la hipótesis nula (H0), es decir se confirma que los estu-
diantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán tie-
nen inadecuados hábitos alimentarios en el contexto de 
la educación.

Tabla 9. Puntuación de los hábitos alimentarios

Rango Puntaje

Inadecuados hábitos alimentarios [00 - 72>

Regular hábitos alimentarios [72 - 84>

Adecuados hábitos alimentarios [84 - +

Para analizar el objetivo general desde el ámbito inferen-
cial, se establecieron las hipótesis respectivas. En este 
caso la hipótesis general alterna (Hg) indica que los es-
tudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
presentan hábitos alimentarios inadecuados y un bajo 
nivel de actividad física en el contexto de la educación 
y la hipótesis nula (H0) expresa que los estudiantes de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán no presentan 
hábitos alimentarios inadecuados y un bajo nivel de ac-
tividad física en el contexto de la educación. Finalmente, 
los resultados obtenidos precisan que se rechaza la hi-
pótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis general alterna 
(Hg). Por lo tanto, se confirma que los estudiantes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán presentan hábi-
tos alimentarios inadecuados y bajo nivel de actividad 
física en el contexto de la educación.

DISCUSIÓN

El estudio descriptivo de la variable actividad física, con-
firmó que la mayoría de los estudiantes (63.5%) encuesta-
dos practica bajo nivel de AF. Considerando que un bajo 
nivel de AF puede ocasionar problemas de salud, presen-
tes por lo general en un gran número de estudiantes uni-
versitarios, trayendo como consecuencia la aparición de 
enfermedades no transmisibles, sobrepeso y obesidad. 
Se deben implementar estrategias que permitan contra-
rrestar esta situación.  

Estos hallazgos se contraponen con los de Concha et 
al. (2018), en cuyo estudio el nivel de actividad física de 
los estudiantes resultó ser 57.8% nivel de AF moderado/
alto, mientras que el 42.2% presentó bajo nivel de AF. 
Aunado a esto, el ser del sexo masculino, tener hábitos 

de fumador, antecedentes de lesiones músculo esquelé-
tica y nivel bajo de AF, está relacionado con una mayor 
posibilidad de tener sobrepeso. Además, ser mayor de 
21 años, tener un comportamiento sedentario, ser obeso, 
presentar antecedentes de lesiones músculo esquelética, 
ingerir comida chatarra y disponer de una mayor canti-
dad de tiempo para estudiar, está vinculado con bajo ni-
vel de AF.

En cuanto a las tres dimensiones de la variable actividad 
física, el análisis descriptivo demostró que para el caso 
de la dimensión actividad física moderada, la mayoría de 
los estudiantes (57.2%) posee bajo nivel de AF. Al respec-
to de la dimensión actividad física moderada, la mayoría 
de los estudiantes (60.8%) presenta bajo nivel de AF. De 
igual manera, para la dimensión actividad física vigorosa, 
el 60.0% de los estudiantes reporta bajo nivel de AF.

Estos resultados se asemejan a los de Díaz (2018), en 
cuyo estudio de determinó que el 53.3% de las mujeres 
presentan bajo nivel de AF, asimismo el 29.3% de los 
hombres reportó bajo nivel de AF. Por otro lado, se cons-
tató que a medida que aumenta la edad de los estudian-
tes, la actividad física tiende aumentar tanto en hombre 
como en mujeres. De igual forma se observó que el nivel 
de AF moderado resultó ser similar en ambos sexos, en 
todos los rangos de edades.

Para la variable hábitos alimentarios, el estudio descripti-
vo confirmó que la mayoría de los estudiantes (60.0%) po-
see nivel inadecuado de HA. En este sentido, los adultos 
jóvenes universitarios constituyen un grupo característico 
para la adopción de HA saludables. En esta etapa, las 
personas manejan una independencia y cierta autono-
mía, por las responsabilidades que deben asumir para 
enfrentar el entorno universitario, por lo tanto, es en esta 
fase donde se deben fortalecer los HA saludables. 

Al analizar estos hallazgos se constata su semejanza con 
los de Chales & Merino (2019), quienes en su trabajo con-
firmaron que casi el 97% de los estudiantes no practican 
hábitos alimentarios saludables. Además, el autor evaluó 
otras conductas de los jóvenes a la hora de comer, en-
tre ellas analizó que alrededor del 98% de los encuesta-
dos afirma no vomitar o ingerir laxantes luego de comer 
en exceso. Por su parte, los resultados de Díaz (2018) 
indican que los hábitos alimentarios de los estudiantes 
no varían según el semestre. Sin embargo, observó que, 
de acuerdo al sexo, los hombres ingieren más bebidas 
azucaradas, carnes y huevos, mientras que las mujeres 
consumen mas alimentos azucarados, frutas y verduras.

Acerca de las seis dimensiones de la variable HA, el estu-
dio descriptivo corroboró que, para el caso de la dimen-
sión horario de consumo de alimentos, el 58.6% de los 



381  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | S4 | Diciembre| 2022

estudiantes presenta nivel inadecuado. De forma similar, 
para el resto de las dimensiones lugar de consumo de 
alimentos, tipo de comida, consumo de refrigerios, con-
sumo de bebidas y frecuencia de consumo, la mayoría 
de los estudiantes (57.3%, 58.8%, 57.8%, 59.4 y 60.5%, 
respectivamente) presentaron nivel inadecuado de HA.

De manera similar, Díaz et al. (2021) en su estudio evalúa 
los hábitos alimentarios de los estudiantes, considerando 
diferentes aspectos. En el caso de la cena, el autor confir-
mó que el 94% de los hombres tiende a consumir la cena, 
y esta consideración aumenta de acuerdo al semestre. 
Los estudiantes que ingieren la comida a diferentes ho-
ras, presentan mayor carga académica. El mayor consu-
mo de cereales se reporta en los hombres (54%), carne y 
huevo (53%) y las verduras se incrementa de acuerdo al 
nivel socioeconómico. 

Dentro de este marco, hay similitud con los hallazgos de 
(Fernández & López, 2019), quien determinó en su traba-
jo que el 45% de los estudiantes afirma que tienen una 
dieta regular, el 35% considera que es buena, el 10.5% 
que es mala, el 5.8% que es muy buena, mientras que el 
3.6% opina que es excelente.

CONCLUSIONES

Se determinó que la mayoría de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán tienen un bajo 
nivel de actividad física. La inactividad física, el seden-
tarismo, así como el uso discriminado del alcohol y el ci-
garrillo, son los factores de riesgo más frecuentes para la 
aparición de problemas metabólicos y enfermedades no 
transmisibles. Por consiguiente, los estudiantes universi-
tarios que practican un nivel moderado/alto de AF pre-
sentaran mejores condiciones de salud física y mental.

Se confirmó que presentan tres niveles de actividad fí-
sica: AF baja, AF moderada y AF vigorosa. En este sen-
tido, la mayoría de los estudiantes tienen un bajo nivel 
de actividad física. Las actividades físicas realizadas por 
los estudiantes universitarios están influenciadas por el 
sedentarismo, en otras palabras, no se planifica la AF de 
forma continua y periódica, que involucre el compromiso 
y la disciplina para hacerlo. 

Los estudiantes tienen un nivel inadecuado de hábitos ali-
mentarios. Los hábitos alimentarios de una persona están 
desterminados por una serie de factores, dentro de los 
que se destacan la falta de tiempo, los factores socioeco-
nómicos, las preferencias de alimentación y el sexo. 

Se constató que la mayoría de los estudiantes presen-
tan un nivel inadecuado en el consumo de alimentos, 
lugar de consumo de alimentos, tipo de comida, consu-
mo de refrigerios, consumo de bebidas y frecuencia de 

consumo. Las conductas alimenticias de los estudiantes 
universitarios sufren cambios constantemente, siendo 
que son afectados por diversos factores, como disposi-
ción de tiempo, acceso a los alimentos y nivel socioeco-
nómico. Considerando que la alimentación es uno de los 
aspectos más importantes que determinan la salud de las 
personas, ocupa un papel fundamental en el desarrollo 
físico y mental, así como el rendimiento físico y cogniti-
vo. Se deben modificar los hábitos alimentarios, así como 
la elección de los alimentos por parte de los estudiantes 
universitarios, con la finalidad consolidar un estilo de vida 
saludable.

Finalmente, se precisó que los estudiantes presentan há-
bitos alimentarios inadecuados y bajo nivel de actividad 
física en el contexto de la educación. La combinación 
de hábitos alimentarios inadecuados y bajo nivel de ac-
tividad física en estudiantes universitarios, aumentan la 
probabilidad de sobrepeso, obesidad, enfermedades del 
corazón, además sus consecuencias en el estilo de vida 
de las personas. La actividad física habitual beneficia la 
salud corporal y mental del ser humano. En el contexto 
académico de los estudiantes universitarios, la actividad 
física regular puede influir de forma positiva en la capa-
cidad cognitiva, rendimiento y por supuesto en el desa-
rrollo de una vida saludable. Asimismo, los hábitos ali-
mentarios adecuados o saludables mejoran la condición 
física, además minimiza la aparición de enfermedades no 
transmisibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introduc-
ción a la metodología científica (6ta. ed.). Episteme.

Aucancela Buri, F. N., Heredia León, D. A., Ávila Mediavi-
lla, C. M. & Bravo Navarro, W. H. (2020). La actividad 
física en estudiantes universitarios antes y durante 
la pandemia Covid-19. Polo del Conocimiento, 5(11), 
163-176. doi:10.23857/pc.v5i11.1916

Castañeda, C., Zagalaz, M., Arufe, V. & Campos Mesa, M. 
C. (2018). Motivos hacia la práctica de actividad físi-
ca de los estudiantes universitarios sevillanos. Revista 
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el De-
porte, 13(1), 79-89. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6194996

Chales Aoun, A. G. & Merino Escobar, J. M. (2019). Activi-
dad física y alimentación en estudiantes universitarios 
chilenos. Ciencia y Enfermeria, 25, 1-10. doi:10.4067/
s0717-95532019000100212 



382  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | S4 | Diciembre| 2022

Concha Cisternas, Y., Guzmán Muñoz, E., Valdés Badi-
lla, P., Lira Cea, C., Petermann, F. & Celis Morales, 
C. (2018). Factores de riesgo asociados a bajo ni-
vel de actividad física y exceso de peso corporal en 
estudiantes universitarios. Revista Médica de Chile, 
146(8), 840-849. doi:http://dx.doi.org/10.4067/s0034-
98872018000800840

Díaz Muñoz, G. A. (2018). Caracterización de los hábitos 
alimentarios y nivel de actividad física en estudian-
tes universitarios. Revista Salud Bosque, 8(1), 9-19. 
doi:https://doi.org/10.18270/rsb.v8i1.2371

Díaz Muñoz, G. A., Pérez Hoyos, A. K., Cala Liberato, D. 
P., Mosquera Rentería, L. M. & Quiñones Sánchez, M. 
C. (2021). Diferencia de los niveles de actividad físi-
ca, sedentarismo y hábitos alimentarios entre univer-
sitarios de diferentes programas de la salud de una 
universidad privada en Bogotá, Colombia. Revista Es-
pañola de Nutrición Humana y Dietética, 25(1), 8-17. 
doi:10.14306/renhyd.25.1.1007

FAO. (2022). Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/
home/es

Fernández Carrasco, M. d. & López Ortiz, M. M. (2019). 
Relación entre hábitos alimentarios y riesgo de de-
sarrollar diabetes en universitarios mexicanos. Nu-
trición clínica y dietética hospitalaria, 39(4), 32-40. 
doi:10.12873/3943fernandez

Gómez Mazorra, M., Sánchez Oliva, D. & Labisa Palmei-
ra, A. (2020). Actividad física en tiempo libre en es-
tudiantes universitarios Colombianos. Retos: nuevas 
tendencias en educación física, deporte y recrea-
ción, (37), 181-189. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7243266

Hernández Gallardo, D., Arencibia Moreno, R., Linares 
Girela, D., Murillo Plúa, D. C., Bosques Cotelo, J. & 
Linares Manrique, M. (2020). Condición nutricional y 
hábitos alimentarios en estudiantes universitarios de 
Manabí, Ecuador. Revista Española de Nutrición Co-
munitaria, 27(1), 15-22. https://www.renc.es/imagenes/
auxiliar/files/RENC_2021_1-art_3.pdf

Lapo, M. d., Campoverde Aguirre, R., Garzón, D., Xu, P. & 
Benítez, B. (2019). Evaluación de los hábitos alimenta-
rios de los jóvenes universitarios de la ciudad de Gua-
yaquil. Revista Empresarial, 13(2), 2-17. doi:https://doi.
org/10.23878/empr.v13i2.161

Ministerio de Salud de Uruguay & Organización Paname-
ricana de la Salud. (2017). !A moverse! Guía de activi-
dad física. https://www.paho.org/es/documentos/guia-
actividad-fisica-moverse

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2010). Re-
comendaciones mundiales sobre actividad físi-
ca para la salud. http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2010/9789243599977_spa.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Acti-
vidad Física. https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity

Palella Stracuzzi, S. & Martins Pestana, F. (2012). Meto-
dología de la Investigación Cuantitativa (3era. ed.). 
FEDUPEL.

Perea Caballero , A. L., López Navarrete , G. E., Perea 
Martínez , A., Reyes Gómez , U., Santiago Lagunes 
, L. M., Ríos Gallardo, P. A. & de la Paz Morales, C. 
(2019). Importancia de la Actividad Física. Revista Mé-
dico Científica de la Secretaría de Salud Jalisco, 6(2), 
121-125. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/
resumen.cgi?IDARTICULO=91852

Pereira Chaves, J. M. & Salas Meléndez2, M. d. (2017). 
Análisis de los hábitos alimenticios con estudiantes de 
décimo año de un Colegio Técnico en Pérez Zeledón 
basados en los temas transversales del programa de 
tercer ciclo de educación general básica de Costa 
Rica. Revista Electrónica Educare (Educare Electronic 
Journal), 21(3), 1-23. doi:http://dx.doi.org/10.15359/
ree.21-3.12

Rodríguez Rodríguez, F., Cristi Montero, C., Villa González, 
E., Solís Urra, P. & Chillón, P. (2018). Comparación de 
los niveles de actividad física durante la vida universi-
taria. Revista Medica de Chile, 146(4), 442-450. doi:ht-
tp://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000400442

Zambrano Santos, R. O., Domínguez Ramírez, J. L. & Ma-
cías Alvia, A. M. (2019). Hábitos alimenticios en estu-
diantes de la carrera de enfermería. Revista de Salud 
VIVE. Revista de Investigación en Salud, 2(5), 92-98. 
doi:https://doi.org/10.33996/revistavive.v2i5.29


