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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Estilos de vida durante la pandemia por el covid-19 

en estudiantes de la escuela profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno 2021”, tuvo como objetivo determinar los estilos de vida durante la 

pandemia por Covid-19, la metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo; el tipo y 

diseño de investigación fue descriptivo, transversal; respecto al diseño de prueba de 

hipótesis, los datos fueron procesados a través del programa SPSS v21; el instrumento 

aplicado fue el cuestionario. Los resultados obtenidos con la investigación fueron: (i) que 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana se presentaron cambios 

en los hábitos alimentarios durante la pandemia por el Covid-19, los macronutrientes 

como proteínas (pollo, menestras, Leche y derivados) se consumieron en mayor 

proporción respecto al consumo antes de la pandemia por covid-19 con 55.1% 43.9% y 

38.8%, en cuanto a carbohidratos se observó que el consumo de papa y pan igualmente 

incremento con 55.1% y 59.8% respectivamente, lípidos como frituras, margarina y 

mantequilla también aumentaron en el consumo con 45.8% y 29% de los estudiantes y el 

consumo de frutas y verduras con 58.9% y 59.8% nos da el incremento de ingesta de 

micronutrientes. (ii) durante la pandemia por las restricciones y confinamiento, 

disminuyeron sustancialmente las actividades físicas 35.5% y aumento el hábito en 41.1% 

de los estudiantes, y, (iii) por las restricciones y confinamiento se disminuyó el consumo 

de alcohol y tabaco en 26.2% y 13.1%, en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana. Como conclusión se determinó que los estilos de vida cambiaron en 

los estudiantes universitarios durante el confinamiento por Covid-19. 

Palabras clave: Confinamiento, covid-19, hábitos alimentarios, estilos de vida y 

pandemia.  
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ABSTRACT 

In the present study entitled: “Lifestyles during the Covid-19 pandemic in students of the 

Professional School of Human Nutrition of the National University of the Altiplano Puno 

2021”, the objective was to determine the lifestyles during the Covid-19 pandemic, the 

methodology used was quantitative; the type and design of the research was descriptive, 

cross-sectional; regarding the design of the hypothesis test, the data were processed 

through the SPSS v21 program; the instrument applied was the questionnaire. The results 

obtained with the research were: (i) that the students of the Vocational School of Human 

Nutrition presented changes in eating habits during the pandemic due to Covid-19, 

macronutrients such as proteins (chicken, butters, milk and derivatives) were consumed 

in a greater proportion compared to the consumption before the pandemic due to Covid-

19 with 55. 1% 43. 9% and 38. 8%, as for carbohydrates, it was observed that the 

consumption of potatoes and bread also increased with 55. 1% and 59. 8% compared to 

the consumption. (ii) during the pandemic due to restrictions and confinement, physical 

activity decreased substantially by 35. 5% and increased habit by 41. 1% of students, and, 

(iii) due to restrictions and confinement, alcohol and tobacco consumption decreased by 

26. 2% and 13. 1% of students, and, (iii) due to restrictions and confinement, alcohol and 

tobacco consumption decreased by 26. 2% and 13. 1%, among students in the school. 

Professional School of Human Nutrition. As a conclusion, it was determined that the 

lifestyles of the university students changed during the confinement for Covid-19.  

Keywords: Confinement, covid-19, eating habits, lifestyles and pandemic. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La pandemia por COVID-19 ha dado lugar a una reconfiguración notable de los 

estilos de vida a nivel mundial (OMS, 2020b). Las restricciones de movilidad, el 

distanciamiento social, y las medidas de confinamiento han impactado significativamente 

en la forma en que las personas trabajan, se relacionan, estudian y se recrean; los cambios 

se ven reflejados en la adopción de trabajo remoto, el aumento del uso de plataformas 

digitales para la educación y el entretenimiento, se han observado transformaciones en 

los hábitos alimenticios, el ejercicio físico y las interacciones sociales, destacando la 

importancia de adaptarse a una realidad en constante cambio para preservar la salud física 

y mental (OPS, 2022). 

La OMS implemento medidas generalizadas para prevenir el contagio, como es el 

confinamiento que pueden frenar la propagación del covid-19, sin embargo, existe la 

interrupción repentina de los estilos de vida que llevan a cambios poco saludables en la 

población (Medina-Contreras2021).  

En el Perú al detectarse los primeros casos se implementó el distanciamiento 

social y la cuarentena el 16 de marzo del 2020 (Huamaní et al., 2020), a partir de ello se 

detectaron cambios drásticos en los estilos de vida de las personas, como menciona 

(Celis-Morales et al., 2020) el aislamiento impactó en los niveles de actividad física de la 

población, promoviendo el sedentarismo y cambio en los hábitos alimentarios, de tal 

forma que se deben tener en cuenta los efectos en la salud a corto y largo plazo.  

Los estilos de vida son reconocidos como uno de los principales determinantes de 
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la salud de las poblaciones, por ello, su seguimiento en el ámbito universitario posibilita 

la prevención de hábitos y costumbres inadecuadas, que conllevan a la aparición de 

enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles en poblaciones jóvenes (Herazo 

et al., 2020). Entre los grupos afectados, los estudiantes universitarios se han enfrentado 

a cambios drásticos en su estilo de vida debido a las medidas de confinamiento, las 

restricciones sociales y las transiciones a la educación a distancia impuestas por la crisis 

sanitaria, cambios que se expresan en una inadecuada alimentación, inactividad física, 

estrés ansiedad y depresión, (Ramos & Jiménez, 2021). 

Asimismo, en estudiantes universitarios, la calidad de vida es relevante pues en el 

marco de las universidades saludables, se tiene la expectativa que durante el período de 

formación, las competencias desarrolladas favorezcan también en una manera efectiva a 

la práctica de estilos de vida saludables (Veramendi et al., 2020). El Ministerio de Salud, 

(2015) publica el Documento técnico donde orientan y promueven las universidades 

saludables y dentro de sus lineamientos se encuentran los entornos saludables que implica 

la generación de cambios en ambientes sociales que puedan influir en la mejora de calidad 

de vida de los estudiantes y modificar estilos vida saludables, para ello se requiere de 

áreas verdes, áreas de recreación y  esparcimiento para actividades físicas, lugares libres 

de tabaco.   

Dentro de la vida universitaria observamos otras prácticas como la actividad física 

que puede incrementar de intensidad o disminuir, es importante conocer su 

comportamiento porque varía según las distintas personalidades, estatus socioeconómico, 

preferencias y organización del tiempo libre, influencia de los medios de comunicación, 

amigos y familiares; que determina el estilo de vida que eligen. Es por esto que en las 

universidades propician espacios para fomentar la actividad física  (García-Laguna et al., 

2012), y también otro tipo de actividades sociales que conllevan al consumo de alcohol y 
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tabaco.  

El ajuste a las nuevas dinámicas impuestas por la pandemia ha planteado desafíos 

únicos para los estudiantes universitarios en relación con su estilo de vida. Estos desafíos 

pueden abarcar aspectos físicos, mentales, sociales y académicos, impactando en su 

bienestar general y en el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones adversas 

(Herazo et al., 2020). 

En el contexto de la pandemia por el Covid-19 todas estas actividades de 

recreación y actividades sociales que promocionan la actividad física y por otro lado 

también el consumo de alcohol y tabaco, han disminuido de tal manera que el 

sedentarismo y los hábitos alimentarios se han visto alterado así también los cambios 

como la nueva forma de aprendizaje y el aislamiento social obligatorio, han alterado los 

estilos de vida de este grupo en especial Veramendi et al., (2020). 

Analizar estos problemas permitirá comprender en profundidad cómo la pandemia 

ha alterado los estilos de vida de los estudiantes universitarios, identificar estrategias de 

apoyo efectivas que fomenten una alimentación equilibrada, práctica regular de ejercicio 

físico, de tal manera que promuevan un bienestar integral en este grupo demográfico en 

el contexto de crisis sanitaria actual. 

Por las afirmaciones ya mencionadas es que se plantearon las interrogantes 

siguientes:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuáles son los estilos de vida durante la pandemia por Covid-19 en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano? 
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1.2.2.  Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los hábitos alimentarios durante la pandemia por Covid-19 en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del Altiplano? 

- ¿Con que frecuencia realiza actividad física durante la pandemia por 

Covid-19 en los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad Nacional del Altiplano? 

- ¿Cuáles son los hábitos de consumo de consume alcohol y tabaco durante 

la pandemia por Covid-19 en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

Los estilos de vida de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana cambiaron respecto a sus hábitos antes de la pandemia por 

Covid-19. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Los hábitos alimentarios de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana cambiaron respecto a sus hábitos antes la pandemia por 

Covid-19. 

- La actividad física de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana cambió respecto a sus hábitos antes la pandemia por 

Covid-19. 

- Los hábitos de consumo de alcohol y tabaco de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Nutrición Humana cambiaron respecto a sus 

hábitos antes la pandemia por Covid-19. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La pandemia por COVID-19 ha impactado significativamente los estilos de vida 

a nivel mundial, generando cambios drásticos en la forma en que las personas trabajan, 

estudian, se relacionan y se recrean. Las restricciones impuestas, como el distanciamiento 

social y el confinamiento, han alterado los hábitos alimentarios, la actividad física y las 

interacciones sociales, lo que subraya la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad para 

salvaguardar la salud física y mental de las personas. 

En el contexto específico de Perú, las medidas implementadas, como el 

distanciamiento social y la cuarentena a partir de marzo de 2020, han provocado cambios 

significativos en los estilos de vida de la población. Estos cambios se han traducido en 

modificaciones en la actividad física, los hábitos alimentarios y los niveles de interacción 

social, lo que podría tener repercusiones a corto y largo plazo en la salud de las personas, 

como lo indican diversos estudios como Medina-Contreras (2021), Celis-Morales et al. 

(2020) y Huamaní et al. (2020). 

En este contexto, los estilos de vida se consideran determinantes clave de la salud 

de las poblaciones. En particular, los estudiantes universitarios han experimentado 

cambios drásticos en su estilo de vida debido a las medidas de confinamiento y a la 

transición a la educación a distancia impuesta por la crisis sanitaria. Estos cambios se 

reflejan en la alimentación inadecuada, la falta de actividad física, así como en niveles 

elevados de estrés, ansiedad y depresión, tal como lo señalan estudios como Ramos & 

Jiménez (2021) y Veramendi et al. (2020). 

Es esencial comprender a fondo cómo la pandemia ha afectado los estilos de vida 

de estos estudiantes, ya que esto puede tener consecuencias significativas en su bienestar 

general y en el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones adversas. Además, 
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dentro del marco de universidades saludables promovido por el Ministerio de Salud 

(2015), se destaca la importancia de generar entornos propicios que fomenten estilos de 

vida saludables entre los estudiantes universitarios. 

La investigación se enfoca en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano, donde se plantea el análisis 

de los hábitos alimentarios, la actividad física, así como el consumo de alcohol y tabaco 

durante la pandemia por COVID-19. Este estudio proporcionará información crucial para 

comprender cómo la crisis sanitaria ha afectado los estilos de vida de este grupo 

demográfico, identificar estrategias de apoyo efectivas y promover la adopción de hábitos 

más saludables que fomenten el bienestar integral en esta población. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los estilos de vida durante la pandemia por el Covid-19 en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Describir los hábitos alimentarios durante la pandemia por el Covid-19 en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

- Determinar los hábitos de actividad física durante la pandemia por el 

Covid-19 en estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana 

de la Universidad Nacional del Altiplano.  
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- Describir los hábitos de consumo de alcohol y tabaco durante la pandemia 

por el Covid-19 en estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad Nacional del Altiplano. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  ANTECEDENTES 

Internacional 

 En el artículo de Federik et al., (2020) “Hábitos alimentarios y Covid. Análisis 

descriptivo durante el aislamiento social en Argentina” tuvo como objetivo describir los 

hábitos de consumo y alimentación de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina, durante el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio. La muestra incluyó a 788 personas en una encuesta descriptiva, 

transversal y autoadministrada. Se describieron los hábitos alimentarios según la 

frecuencia semanal de consumo de los principales grupos de alimentos, a partir de cuyos 

resultados se concluyó que se deben planificar e implementar medidas efectivas, que 

promuevan activamente el consumo de leche y sus derivados, la carne, las verduras y 

frutas. Considerando los efectos negativos de la pandemia en la economía y el empleo, la 

población socioeconómicamente vulnerable atravesará un escenario mucho más 

desfavorable para obtener alimentos. 

Villaseñor et al., (2021), en su estudio Cambios en el estilo de vida y nutrición 

durante el confinamiento por SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, donde el objetivo 

fue evaluar el consumo de alimentos no saludables y prácticas de estilo de vida en 

mexicanos durante el confinamiento. Además de las variables sociodemográficas, la 

encuesta digital evaluó aspectos relacionados con la alimentación, el bienestar y el estilo 

de vida (consumo de alcohol y tabaco, actividad física y sueño), concluyendo que factores 

como la alimentación y el sueño cambiaron durante el período de confinamiento. Es 
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importante recalcar la importancia de estos factores, pues una adecuada alimentación y 

descanso fortalecen el sistema inmunológico. 

Medina-Contreras et al., (2021), En su investigación Estilos de vida de estudiantes 

de medicina durante la pandemia cuyo objetivo fue evaluar el perfil estilo de vida de los 

estudiantes de la carrera de medicina de las diferentes universidades de Venezuela, según 

sexo, grupo etario, universidad, región donde estudia, etapa cursante de la carrera, tipo de 

cuarentena, número de veces que sale a la semana, en el período de mayo a agosto del 

2020. Donde a través del cuestionario Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Pender (1996) 

aplicado por medio de Formularios de Google. Muestra de 680 estudiantes universitarios 

mayores de 18 años, con una muestra de 73,5% fue de sexo femenino y 26,5% masculino, 

edad 21,95 ± 2,5 años, se encontró que 3 de cada 4 estudiantes de medicina en Venezuela 

poseen un estilo de vida medio. Se determinó que los estilos de vida más altos 

corresponden a los estudiantes de la Universidad de Los Andes, estudiantes cuyos núcleos 

o centros de estudios están en la región Andina del país, estudiantes que no cumplían la 

cuarentena y estudiantes que salían de sus hogares de forma más recurrente; esto último 

explica que la cuarentena tiene un efecto negativo en el estilo de vida estudiantil. 

Fernández-Sánchez et al., (2022), en su publicación Conocimientos, prácticas y 

estilos de vida durante COVID-19 entre estudiantes universitarios en México: encuesta 

en línea, donde el objetivo fue determinar los estilos de vida saludables, conocimientos y 

prácticas de cuidado por causa de la pandemia de COVID-19 en estudiantes de enfermería 

de la Universidad de Morelos, aplicando los cuestionarios en línea HPLP-II, valora estilos 

de vida y cuestionario ex profeso para conocimientos, práctica del cuidado durante la 

pandemia, durante septiembre a octubre 2020, tuvieron como resultado que la población 

universitaria es vulnerable al contagio, aún no han dimensionado la magnitud del 

problema que se vive, cuentan con escasos recursos, los estilos de vida se fragilizan al 
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afectar las dimensiones alimentación, actividad y ejercicio, control del estrés, relaciones 

interpersonales, entre otras. 

Foy Valencia et al., (2022), en su investigación Estilos de vida saludable y calidad 

de vida en estudiantes de Biología durante la Pandemia-Covid-19-2021, donde realizaron 

una correlación entre las dimensiones de actividad física y calidad de vida, encontrando 

que si hay significancia directa, donde el 83.3% afirma realizar actividades deportivas 

más de tres veces a la semana. Además, la relación que existe entre el sueño, reposo y la 

calidad de vida. Presenta una correlación directa y positiva, la totalidad de estudiantes 

afirma realizar actividades de relajación. 

Nacional 

Veramendi et al., (2020), en su investigación Estilos de vida y calidad de vida en 

estudiantes universitarios en tiempo de Covid-19, donde su objetivo principal fue 

examinar la relación entre los estilos de vida y la calidad de vida, de estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú, reclutada de forma 

electrónica entre los meses de junio y julio del 2020, donde sus resultados resaltantes 

fueron que los estudiantes tuvieron un estilo de vida saludable y una calidad de vida 

percibida buena. Por otra parte, existe una relación significativa entre los estilos de vida 

y la calidad de vida, a lo que concluye que entre ambos existe una relación positiva, a 

mayor estilo de vida se evidencia mayor calidad de vida. 

Vera-Ponce et al., (2020), en su estudio titulado: “Hábitos alimentarios y estado 

emocional de la población de dos distritos de la región Tacna, en el periodo de aislamiento 

por el Covid–19”, determinó que existe relación significativa entre los efectos del 

aislamiento por el Covid-19 y su relación con los hábitos alimentarios en dos distritos de 

la región Tacna, observando los efectos en la alimentación, consumo de alimentos, la 
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búsqueda involuntaria de alimentos, comportamiento alimentario y la salud emocional de 

la población a través de una encuesta, que constaron de 19 preguntas categorizadas en 

dimensiones y analizadas mediante pruebas no paramétricas de Chi cuadrado, obteniendo 

como resultado que si existe cambios en los hábitos alimentarios relacionados con el 

aislamiento por el Covid-19 en los dos distritos estudiados con un nivel de confianza de 

95%. 

Zuñiga, (2021), nos muestra en su investigación a un grupo vulnerable para las 

enfermedades durante el internado médico; incrementándose el riesgo de contraer 

COVID-19, siendo determinantes los estilos de vida y el estado nutricional, el objetivo 

fue, determinar la asociación entre estilos de vida y el estado nutricional en estudiantes 

del sexto año de medicina de una universidad nacional de Arequipa durante la COVID-

19, donde el método de estudio fue observacional, prospectivo y transversal. Se utilizó 

una ficha de recolección de datos, donde se consignó el peso y talla; el cuestionario de 

Perfil del Estilo de Vida y la Escala Socioeconómica Modificada de Amat y León; previo 

consentimiento informado. El resultado obtenido fue que la correlación entre estilos de 

vida y estado nutricional fue muy baja y no significativa; concluyendo que no existe 

asociación entre estilos de vida poco saludables y el sobrepeso/obesidad en estudiantes 

del sexto año de medicina de una universidad nacional de Arequipa, durante la pandemia 

del COVID-19. 

 

Prado et al., (2022), En su investigación Estilos de vida de estudiantes 

universitarios en confinamiento por Covid-19, la cual analizó el confinamiento por la 

covid-19 y los estilos de vida de los estudiantes de la Facultad de obstetricia de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, donde se tuvo una muestra de 104 estudiantes, 
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mediante una encuesta virtual, se obtuvo como resultado que el confinamiento por la 

covid-19 influye en los estilos de vida de los estudiantes. 

Local  

Flores-Paredes et al., (2023), en su investigación titulada Estilos de vida y el índice 

de masa corporal en estudiantes universitarios, donde el objetivo fue determinar la 

relación de los estilos de vida con el índice de masa corporal en estudiantes universitarios 

y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de estilos de vida y la medición 

antropométrica de estatura y peso corporal;  se tuvo como resultados que dentro de los 

estilos de vida muestran al 46.8% en media, el 29.1% malos y el 24.1% excelentes. Las 

mujeres tienen mayor tendencia al sobrepeso y obesidad grado I y II (24.7%, 2.5% y 

1.7%) a diferencia de los varones (19.7%, 1.4% y 0.6%) y se determina la asociación 

directa entre las variables estilos de vida y el índice de masa corporal. 

Apaza-Ahumada et al., (2023), en la publicación Estilos de vida y su relación con 

el índice de masa corporal en estudiantes universitarios de la zona altiplánica del Perú, 

donde indica que los universitarios por las labores académicas que presentan y el tiempo 

recargado tienen estilos de vida poco saludables, el objetivo fue determinar la relación 

entre los estilos de vida y el índice de masa corporal en estudiantes universitarios de la 

zona altiplánica (3812 msnm) en el Perú; se utilizó una encuesta utilizando como 

instrumento un cuestionario auto administrado para recoger información sobre 

características sociodemográficas y los EV y se realizó una evaluación antropométrica. 

Los resultados obtenidos nos muestran que según el IMC el 3,1% tiene déficit nutricional, 

el 76,3% tiene un estado nutricional normal, el 20,6% tiene sobrepeso y obesidad. El 

promedio de peso y talla según sexo es estadísticamente diferente; llegando a la 

conclusión de que uno de cada cinco estudiantes tiene sobrepeso y obesidad. Los 
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indicadores de los EV que están relacionados con el IMC son: Percepción corporal 

(p=0,003), consumo de alcohol (p=0,011), y sueño de calidad (p=0,027). Los otros 

indicadores de los EV no tienen relación significativa con el IMC. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Estilos de vida 

La OMS define a los estilos de vida como la forma de general de vida, basada en 

la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, 

determinados por los factores socioculturales y las características personales Apaza-

Ahumada et al., (2023). Según García-Laguna et al., (2012) es una forma de vida integral 

basada en la interacción de las circunstancias de vida y los patrones de comportamiento 

individuales determinados por factores socioculturales y características personales; 

incluye una estructura social definida por un conjunto de valores, normas, actitudes, 

costumbres y comportamientos, Álvarez (2012) indica que estas conductas se refieren 

casi exclusivamente al comportamiento de índole individual que están vinculadas con las 

enfermedades crónicas.  

Además, se reconoce que los estilos de vida poco saludables pueden ser una fuerza 

impulsora detrás de la prevalencia de los trastornos mentales comunes (Junchaya, 2021). 

La evidencia muestra que el autoaislamiento obligatorio asociado con la pandemia puede 

conducir a la depresión y al trastorno de estrés postraumático, así lo indica (Mejía-

Zambrano & Ramos-Calsín, 2022) en su investigación.  

Los jóvenes universitarios están creciendo y aprendiendo nuevos hábitos, la 

mayoría tienen entre 15 y 24 años, y pertenecen al grupo vulnerable en cuanto a estilo de 

vida, ya que el estudiante incrementa su tiempo dentro de aulas y sesiones de estudio, 

llevándolo al sedentarismo en comparación con su etapa en educación secundaria; desde 
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la perspectiva de los universitarios, tienen más libertad para elegir la calidad, cantidad y 

horario de sus comidas, lo que a veces resulta en hábitos alimenticios inapropiados que 

afectan su estilo de vida y pueden representar un riesgo para su salud Molano-Tobar et 

al., (2019),. 

El estilo de vida en este ciclo está definido por las estructuras sociales, por 

ejemplo, nuestro ocio digital prima sobre cualquier otra expresión cultural o actividad de 

ocio, obligándolos a llevar una vida sedentaria además de estar ligados a las relaciones 

sociales. Estilo de vida, sistemas educativos y trabajos como ha sucedido durante la 

cuarentena por la pandemia del Covid-19 (Ascencio et al., 2016; Medina-Contreras et al., 

2021; Vera-Ponce et al., 2020).  

Existen otros factores como la personalidad, las condiciones sociales y familiares, 

el estado de ánimo, la productividad, el equilibrio psicosocial que pueden evaluar el 

desarrollo de la personalidad y la presencia de trastornos como la depresión o la ansiedad, 

ya que el estado mental está íntimamente relacionado con el estilo de vida Cedillo-

Ramírez et al., (2016). Un estudio en estudiantes universitarios relacionado con la salud 

mental y el estilo de vida encontró que uno de cada cinco estudiantes tenía un trastorno 

mental, fumaba y/o consumía drogas, y la actividad física se identificó como un factor 

protector (Ladino & Gómez, 2020). 

Varios estudios han identificado el riesgo y la exposición de los estudiantes 

universitarios a ciertos problemas relacionados con un estilo de vida saludable, como el 

alcohol, las drogas y el tabaquismo, el comportamiento sexual de riesgo, la duración del 

sueño, el peso corporal, los trastornos mentales, la inactividad física y el estilo de vida no 

saludable. una dieta que excede o no alcanza el valor nutricional requerido para el 

funcionamiento normal del cuerpo (Campo et al., 2016; Freire et al., 2020). 
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La forma de vida de los estudiantes universitarios está influenciada no solo por la 

educación adquirida, sino también por el entorno social y cultural en el que viven (Endo 

et al., 2021).   

Cambios en los estilos de vida 

Los estilos de vida, comprende actitudes y valores que se expresan en el 

comportamiento del individuo en distintas áreas de la vida, que son influenciadas por los 

factores socioculturales y características personales (Vega, 2020). 

La OMS 2023 considera dentro de los estilos de vida saludables la actividad física, 

hábitos alimentarios saludables y equilibrados, reducir el consumo de alcohol, eliminar 

el consumo de tabaco, higiene personal y ambiental, por ultimo mantener una actividad e 

interacción social habitual. El estudio de Cedillo-Ramírez abordó cuatro de los estilos de 

vida importantes en la vida de los estudiantes universitarios de área de ciencias de la salud 

ya que es importante entre ellos fomentar, promocionar la salud y evitar sustancias 

nocivas (Cedillo-Ramírez et al., 2016). 

En un incremento de horas de encierro lleva al estudiante a la ansiedad y apatía 

que predisponen a hábitos alimentarios deficientes Ammar et al., (2020), la restricción de 

los espacios deportivos incrementa el sedentarismo el cual llevaría al estudiante a ser 

vulnerable en diferentes condiciones de enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad, 

hipertensión, síndrome metabólico, y cáncer (OMS, 2020a).  

Por lo tanto, un seguimiento en el ámbito universitario posibilita la prevención de 

hábitos y costumbres inadecuadas que dan como resultado la aparición de enfermedades 

crónicas transmisibles y no transmisibles en poblaciones jóvenes (Herazo et al., 2020). 
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Hábitos alimentarios 

Como punto de partida dentro de los estilos de vida tenemos a la conducta 

alimenticia la cual se ve influenciada por factores tales como la cultura y los recursos con 

los que cuenta la persona (dinero), además de aspectos emocionales, estados de ánimo, 

preferencias hacia ciertos tipos de alimentos y hábitos de cada núcleo familiar, haciendo 

que dicha conducta difiera de persona a persona (Díaz et al., 2020), por tales motivos 

Wang et al., (2020) afirma que, durante el confinamiento, existen dos factores que 

impactan mayormente y de manera perjudicial al bienestar físico y psicológico: la pérdida 

de rutinas y el estrés psicosocial; en adición, (Bullerka et al., 2020) establece que los 

problemas físicos pueden derivar de la instauración de hábitos poco saludables, entre 

ellos, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, además del aburrimiento, la 

frustración de no cubrir las necesidades básicas o el miedo a la infección por el virus. 

Cuando hablamos de alteraciones de las conductas alimentarias no solo es que la 

alimentación sea excesiva, también cuando no alcanza los requerimientos nutricionales 

para el adecuado funcionamiento del organismo. Ascencio et al., (2016); Junchaya, 

(2021) también mencionan que los malos hábitos alimenticios y un balance energético 

positivo conducirán no solo al aumento de peso y la obesidad, sino también a una serie 

de enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2 y la 

hiperlipidemia. Dado que los malos hábitos alimentarios contribuyen a la aparición y el 

empeoramiento de varias enfermedades crónicas, los investigadores determinaron qué 

patrones alimentarios han cambiado durante la pandemia. Las consecuencias a largo plazo 

de estos patrones dietéticos alterados durante el aislamiento social deben investigarse en 

todos los grupos de edad. para asegurar que la sociedad esté mejor preparada y responder 

a las pandemias globales (Junchaya, 2021).  
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Actividad física 

Es definida por la OMS como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, que provoca un consumo de energía, incluso durante el tiempo de 

ocio, para movilizarse a cualquier lugar, o como parte del trabajo de una persona (OMS, 

2022b). Las actividades físicas, contribuyen al desarrollo de un estilo de vida saludable; 

se ha observado una amplia variación en estos comportamientos, algunos participan en 

actividades físicas y otros prefieren ser sedentarios y ver televisión o jugar videojuegos; 

la actividad física puede prevenir problemas de salud e incluso ayudar a la parte 

emocional de las personas, mejorando la autoestima y la autoimagen (Ascencio et al., 

2016). 

La inactividad física está comenzando a ser un gran problema en los países 

desarrollados, esto se debe al aumento de comportamientos sedentarios, como ver la 

televisión o el uso de internet, y a la evasión de tareas que impliquen un esfuerzo físico 

(Cantero et al., 2019), cabe destacar que la inactividad física es uno de los factores de 

riesgo más importantes de enfermedades crónicas, por ello la OMS recomienda la práctica 

de actividad física moderada e intensa en adolescentes durante al menos una hora al 

día(Barja-Fernández et al., 2020). Entendemos que el aislamiento social o cuarentena 

significan un cambio súbito en los niveles de actividad física y ejercicio, lo cual puede 

perjudicar la salud física y mental de cada individuo (Bravo-Cucci et al., 2020). 

Consumo de alcohol y tabaco 

Los comportamientos poco saludables, como fumar y el consumo de alcohol, son 

un factor importante que contribuye a la carga mundial de enfermedades y también se 

asocian con peores resultados de enfermedades mentales (Junchaya, 2021). 

El consumo de alcohol y tabaco son factores que conducen a un aumento de los 
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problemas de salud, estos comportamientos riesgosos están relacionados con las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, y tienen efectos más nocivos en niños y 

adolescentes, debido a su mayor sensibilidad a estas sustancias (Ibarra-Mora et al., 2019), 

sabemos que el aburrimiento y la frustración de no estar conectado a la rutina habitual de 

su vida, puede llevar a que el individuo desarrolle un mayor deseo de tomar bebidas 

alcohólicas o consumir sustancias de abuso (Hernández-Rodríguez, 2020), la influencia 

de los factores emocionales, fisiológicos, sociales, económicos y culturales generan 

cambios sustanciales en el estilo de vida, produciendo modificaciones que impactan 

negativamente los hábitos nutricionales, aumentando el consumo de alcohol y cigarrillo, 

y disminuyendo los niveles de actividad física (Villaquiran et al., 2020).  

Herazo et al., (2020), en su investigación menciona que los estudiantes 

universitarios de entre 20 y 29 años habían consumido sustancias como el cigarrillo y que 

los varones tenían mayor hábito que las mujeres, igualmente con el consumo de alcohol 

los varones son más vulnerables; así también Villaquiran et al., (2020) hace referencia 

que son los universitarios de sexo masculino tienen un mayor porcentaje de consumo de 

bebidas alcohólicas hasta la embriaguez que las mujeres, Campo et al., (2016) igualmente 

advierte que el consumo de alcohol y cigarrillo tiene mayor predominio en el sexo 

masculino.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

A. Estilos De Vida  

El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan 

y desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus 

necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. (OMS, 2020b) 
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B. Pandemia  

Es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa 

gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el 

tiempo; además, ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Una 

pandemia es una epidemia que ocurre a una escala que cruza las fronteras 

internacionales y que generalmente afecta a personas a escala mundial. (OMS, 

2020b) 

C. Covid-19 

Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

Es un Virus el cual se puede transmitir de persona a persona por medio de gotitas que 

se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. (NIH, 2020) 

D. Sedentarismo  

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: “menos 

de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana”. La 

conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las 

sociedades avanzadas (Madrid S., 2018) 

E. Enfermedades No Transmisibles  

Se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente 

por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo 

plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo 

(OPS, 2022). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

3.1.1 Lugar de estudio 

El trabajo de investigación se ejecutó en la ciudad de Puno que se 

encuentra a una altura de 3827 msnm; en la Universidad Nacional del Altiplano, 

Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Nutrición Humana. 

3.2 PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Se realizó en un periodo de 4 meses de los años 2021 - 2022 

3.3 PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

El material de estudio utilizado fue la recopilación de datos mediante los 

instrumentos que se detallan a continuación: 

3.3.1. Para la recolección de la muestra: 

- Se seleccionó la muestra según los criterios establecidos para la 

población participante en el estudio. 

- Se estableció comunicación con los estudiantes de las EP. de Nutrición 

Humana UNA – Puno, se informó de la ejecución del proyecto de 

investigación y sus implicaciones para la autorización correspondiente, 

mediante la firma del consentimiento informado (Anexo 2). 

Técnica: 

- Encuesta 
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Instrumentos:  

 Cuestionario de “Cambios en los estilos de vida durante el 

periodo de cuarentena” (Vera-Ponce et al., 2020). (Anexo 3) 

Ficha técnica del instrumento a utilizar.  

Tabla 1  

Ficha técnica de instrumentos 

Cuestionario: “Cambios en los estilos de vida durante el periodo de cuarentena” 

Autor Vera-Ponce, V., Torres-Malca, J., Tello-Quispe, E., Orihuela-Manrique, 

E., & De la Cruz-Vargas, J. (2020). Validación de escala de cambios en 

los estilos de vida durante el periodo de cuarentena en una problacion 

de estudiantes universitarios de Lima, Perú. Rev. Fac. Med. Hum, 20(4), 

614–623. https://doi.org/10.25176/RFMH.v20i4.3193 

Población 

evaluada 

Estudiantes universitarios del VI, VII y VIII semestre de la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del 

Altiplano  

Objetivo Determinar los estilos de vida durante la pandemia por el Covid-19 en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del Altiplano. 

Forma de 

aplicación  

 

Se realizó a través de un formulario Google. 

Se envió mediante el WhatsApp a los estudiantes por semestre 

académico iniciando con VI semestre y terminando con el VIII 

semestre. 

Instrucciones 

de aplicación  

La   administración   del instrumento fue individual.  

 

Tiempo de 

aplicación  

 

El tiempo que se tomó en recoger la muestra fue de 2 meses. 

El llenado de la encuesta toma un tiempo aproximado de 10 a 20 

minutos.  

Dimensiones  1. Hábitos alimentarios 

2. Actividad física  

3. Consumo de alcohol  

4. Consumo de tabaco  

Forma de Las preguntas están en una escala de Likert ajustada al propósito; 

https://doi.org/10.25176/RFMH.v20i4.3193
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calificar consistieron en opciones de respuestas predeterminadas referidas a si 

incremento su consumo, disminuyo el consumo, sigue igual o no 

consume. 

Instrumento 

Utilizado por  

Prado, J., Gutarra, J., & Blanco, M. (2022). Estilos de vida de 

estudiantes universitarios en confinamiento por Covid-19. Revista 

Internacional de Cultura, 9. 

https://doi.org/10.37467/REVVISUAL.V9.3638 

Zuñiga, M. (2021). Estilos De Vida Asociados A Estado Nutricional En 

Estudiantes Del Sexto Año De Medicina De Una Universidad Nacional 

De Arequipa, Durante La Pandemia Covid-19. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Ficha técnica del instrumento 

 

3.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Tipo y diseño de investigación 

Se realizará un diseño de estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.5.1 Población 

La población para la presente investigación estuvo conformada por los 415 

estudiantes matriculados durante el año 2021, de la Escuela profesional de 

Nutrición Humana de la UNA – Puno.  

Tabla 2  

Población  

N° de estudiantes matriculados 2021 Semestres 

I semestre 70 

II semestre  35 

III semestre  37 

IV semestre  16 

V semestre  37 

VI semestre  56 

https://doi.org/10.37467/REVVISUAL.V9.3638
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VII semestre  44 

VIII semestre  53 

IX semestre  23 

X semestre 20 

TOTAL 391 

Nota. La tabla muestra el número de estudiantes matriculados por semestre académico 2021  

3.5.2 Muestra 

La muestra se obtuvo de los estudiantes del VI, VII y VIII semestre de la 

Escuela Profesional de Nutrición Humana ya que estos estudiantes asistieron a la 

universidad en forma presencial antes de la pandemia por el Covid 19 y son ellos 

los que cambiaron sus estilos de vida por estar en un entorno social diferente al de 

sus hogares. No se tomó muestra del I al V semestre porque son estudiantes que 

desde su ingreso a la universidad tienen una actividad estudiantil virtual, y no 

tienen cambios en el entorno social, así también no se incluyó en la investigación 

a los estudiantes de IX y X semestre ya que realizaron el Internado en Nutrición 

Humana en distintas instituciones. 

Los estudiantes del VI, VII y VIII semestre son un total de 110 

Tabla 3  

Muestra  

N° de estudiantes matriculados 2021 Semestres 

VI semestre 56 

VII semestre 44 

VIII semestre 53 

Total 153 

Muestra total 110 

Nota. La tabla indica la muestra que se debe tomar por semestre académico 2021 
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Donde: 

- N      = 110   Tamaño conocido de la población 

- pq     = (0.5) Varianza poblacional 

- z       =1.96   Valor de z correspondiente al nivel de confianza 

- e       =0.05   Error muestral aceptable 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión 

- Estudiantes matriculados en el año académico 2021 en el VI, VII y VIII semestre de la 

Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

b) Exclusión 

- Estudiantes con enfermedades crónicas existentes. 

- Estudiantes que no acepten participar en el estudio. 

3.7 PROCEDIMIENTO  

Los datos recolectados se organizaron y manejaron como sigue:  

Primero: se diseñaron las tablas de distribución porcentual. 

Segundo: Se consideraron las estadísticas de población y muestra.  

Tercero: Se analizaron e interpretaron las tablas, de acuerdo a cada objetivo 

planteado  

3.8 VARIABLES 
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Tabla 4  

Variables 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

V
a

ri
a

b
le

  

  
 

D
im

en
si

o
n

e

s Indicador Escala 

E
st

il
o

s 
d

e 
v

id
a
 

H
á

b
it

o
s 

a
li

m
en

ta
ri

o
s 

 

1. ¿Según su percepción, su peso corporal durante la 

pandemia con respecto a su peso habitual antes de la 

pandemia? 

2. El número de comidas respecto a su consumo 

habitual antes de la pandemia. 

3. Su consumo de carnes blancas (pollo, pescado), 

respecto al consumo habitual antes de la pandemia. 

4. Su consumo de carne rojas, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

5. Su consumo de huevo, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

6. Su consumo de arroz, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

7. Su consumo de Frutas, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

8. Su consumo de verduras, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

9. Su consumo de tubérculos (papa, camote, yuca, 

olluco, chuño, etc), respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

10. El consumo de menestras (lentejas, frejol, pallares, 

garbanzos, etc.), respecto al consumo habitual antes de 

la pandemia. 

11. Su consumo de lácteos (leche, yogurt, queso), 

respecto al consumo habitual antes de la pandemia. 

12. El consumo de café. Té, mates, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

13. El consumo de frituras, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

14. El consumo de pan, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

15. El consumo de Fideos, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

16. El consumo de azúcar, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

17. El consumo de comidas rápidas, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

18. El consumo de golosinas y postres, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

19. El consumo de Gaseosas, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 
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C
o

n
su

m
o

 d
e 

a
lc

o
h

o
l 

1. El consumo de bebidas alcohólicas, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

 

 

 

 

2. Que tan seguido consume bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

  

3. Qué tipo de bebida alcohólica consume 

 

 

 

 

 

4. Con cantidad consume  

 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

 

a. Diario 

b. 2 a 3 veces a la 

semana 

c. 2 a 4 veces al 

mes solo los fines de 

semana  

d. una o menos 

veces al mes no 

consume 

 

a. Vino  

b. Cerveza 

c. Pisco, ron, 

wisky,  

d. Otro 

____________ 

e. No consume 

 

a. Una copa o un 

vaso  

b. Entre 2 a 5 

copas o vasos  

c. Mas de 5 vasos 

d. No sabe no 

recuerda 

e. No Consume  

C
o

n
su

m
o

 d
e 

ta
b

a
co

 

1. El consumo de Tabaco, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

 

 

 

 

2. Qué tan seguida fuma  

 

 

 

 

 

 

 

3. Los días que fuma cuantos cigarrillos consume 

 

 

 

 

 

  

4. Qué tipo de cigarrillos fuma 

 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

 

a. Diario 

b. 2 a 3 veces a la 

semana 

c. 2 a 4 veces al 

mes solo los fines de 

semana  

d. Una o menos 

veces al mes 

e. No consume 

 

a. 1 -3 unidades 

b. 4 – 6 unidades 

c. Más de 6 

unidades 

d. Una cajetilla a 

más 

e. No consume 
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Nota. Elaboración propia  

 

3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se utilizó el programa SPSS 26 y Excel para realizar los cálculos estadísticos 

correspondientes.  

  

a. Cigarrillos 

normales  

b. Cigarrillos 

electrónicos  

c. Puros (tabaco 

puro) 

d. Preparados por 

usted 

e. No consume 

A
ct

iv
id

a
d

 f
ís

ic
a

 

1. Los hábitos de actividad física y ejercicio, con 

respecto a los hábitos antes de la pandemia. 

 

 

 

 

 

2. Cuantos días a la semana realiza actividad física. 

 

 

 

 

 

3. Los días que hace actividad física cuanto tiempo lo 

realiza. 

 

 

 

 

 

  

4. Qué tipo de actividad física realiza 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

 

a. 1.2 días a la 

semana 

b. 3-4 días a la 

semana  

c. 5-6 días a la 

semana  

d. Diario 

e. No realizo 

 

a. Menos de 

media hora 

b. De media hora 

a una hora  

c. Más de una 

hora 

d. Más de 2 horas 

e. No realizo 

 

a. Camina, corre  

b. Bicicleta  

c. Aeróbicos 

d. Pesas  

e. No realiza  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1. Características generales de los participantes 

Tabla 5  

Sexo 

Sexo f % 

Femenino 68 63,6 

Masculino 39 36,5 

Nota. Número de estudiantes por género. 

En la tabla se muestra que el 63.6% de los participantes son de sexo 

femenino y el 36.5% son se sexo masculino. Quedando claro que se tiene un 

porcentaje mayor de mujeres en la muestra.  

Tabla 6 

Percepción personal 

Percepción personal con 

respecto a la a cambios 

durante la pandemia Covid-

19 

Aumento  Disminuyo  No cambio  No sabe  

f % f % f % f % 

¿Según su percepción, su peso 

corporal durante la pandemia 

con respecto a su peso 

habitual antes de la 

pandemia? 

41 38,3 22 20,6 37 34,6 7 6,5 

El número de comidas 

respecto a su consumo 

habitual antes de la pandemia. 

65 60,7 24 22,4 15 14 3 2,8 

Nota. Percepción física y alimentaria del estudiante. 
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Observamos en la tabla la percepción personal en cuanto a cambios en su 

peso corporal donde encontramos que el 38.3% de los participantes perciben un 

aumento en el peso corporal, seguido de 34.6% que perciben que no cambio, el 

20.6% percibe que disminuyo su peso corporal y el 6.5% no sabe. Así también el 

60.7% de los participantes indica que el número de comidas incremento durante 

la pandemia, el 22.4% indica que el número de comidas al día disminuyo, el 14% 

indica que no cambio y el 2.8% no sabe.  

4.1.2. Hábitos alimentarios durante la pandemia por el covid-19  

Tabla 7  

Consumo de alimentos  

Consumo habitual respecto 

al consumo durante la 

pandemia Covid-19 

Aumento  Disminuyo  No cambió No consume  

f % f % f % f  % 

Carnes blancas (pollo, 

pescado) 
59 55,1 34 31,8 14 13,1 0 0,0 

Carnes rojas 24 22,4 35 32,7 38 35,5 10 9,3 

Huevo 38 35,5 23 21,5 39 36,4 7 6,5 

Lácteos (leche, yogurt, queso) 41 38,3 18 16,8 39 36,4 9 8,4 

Arroz 37 34,6 25 23,4 45 42,1 0 0,0 

Fideos 35 32,7 24 22,4 41 38,3 7 6,5 

Pan 59 55,1 23 21,5 24 22,4 1 0,9 

Tubérculos (papa, camote, 

yuca, olluco, chuño) 
64 59,8 18 16,8 25 23,4 0 0,0 

Menestras (lentejas, frejol, 

pallares, garbanzos) 
47 43,9 14 13,1 40 37,4 6 5,6 

Frituras 49 45,8 24 22,4 27 25,2 7 6,5 

Margarina o mantequilla 31 29,0 25 23,4 29 27,1 22 20,6 

Frutas 63 58,9 22 20,6 18 16,8 4 3,7 

Verduras 34 59,8 29 27,1 14 13,1 0 0,0 

Café. Té, mates 67 62,6 10 9,3 26 24,3 4 3,7 
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Consumo habitual respecto 

al consumo durante la 

pandemia Covid-19 

Aumento  Disminuyo  No cambió No consume  

f % f % f % f % 

Azúcar 33 30,8 26 24,3 40 37,4 8 7,5 

Sal 9 8,4 12 11,2 86 80,4 0 0,0 

Comidas rápidas 59 55,1 26 24,3 17 15,9 5 4,7 

Golosinas y postres 34 31,8 26 24,3 39 36,4 8 7,5 

Gaseosas 48 44,9 23 21,5 25 23,4 11 10,3 

Nota. Consumo de alimentos durante la pandemia. 

La tabla nos muestra el consumo habitual de alimentos respecto al 

consumo durante la pandemia Covid-19, observamos en cuanto a carnes blancas 

el consumo habitual durante la pandemia aumento con 55.1%, en carnes rojas 

refieren que no cambio el consumo habitual con 35.5%, el consumo de huevo no 

cambio con 36.4%, el consumo de leche y derivados indican los participantes que 

aumento con 38.3% respecto al consumo habitual. Así también observamos que 

el consumo de arroz se mantuvo es decir no cambió con 42.1%, de la misma forma 

el consumo de fideos tampoco cambio con 38.3%, sin embargo, el consumo de 

pan si incremento según refieren con 55.1%, de igual manera el consumo de 

tubérculos también incrementó con 59.8%. También observamos las menestras 

que su consumo habitual incremento durante la pandemia con 43.9%, así también 

el consumo de frituras incremento con 45.8%, de la misma manera el consumo de 

margarinas y mantequillas también incremento con 29% respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia.  

Observamos que el consumo de frutas se incrementó con 58.9% así como 

también el consumo de verdura se vio incrementado con 59.8%. Otros alimentos 

como el café, té y mates aumento con respecto al consumo habitual con 62.6%, 

azúcar no cambio 37.4%, sal tampoco cambio 80.4%, tenemos también el 
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consumo de comidas rápidas que aumento 55.1%, las golosinas que su consumo 

se mantuvo estable con 36.4% y por último el consumo de bebidas azucaradas o 

gaseosas aumento con 44.9% respectivamente.  

4.1.3. Actividad física durante la pandemia por el covid-19 

Tabla 8 

Actividad física 

Hábitos de actividad física respecto a los 

hábitos durante la pandemia Covid-19 

Hábitos de actividad física y 

ejercicio 

f % 

Aumento  44 41,1 

Disminuyo  38 35,5 

No cambió 15 14 

No realiza  10 9,3 

Nota. Hábitos de actividad física durante la pandemia. 

En la tabla observamos los cambios de actividad física durante la pandemia 

por covid-19 respecto a lo habitual antes de la pandemia, donde vemos que 

aumento con 41.1%, seguido de una disminución con 35.5% y con 14% según 

refieren los participantes no hubo cambios, así también nos muestra un porcentaje 

menor 9.3% de participantes que no realizan actividad física.  

4.1.4. Consumo de alcohol durante la pandemia por el Covid-19 
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Tabla 9 

Consumo de alcohol  

Consumo habitual respecto al consumo 

durante la pandemia Covid-19 

Bebidas alcohólicas 

f % 

Aumento  14 13,1 

Disminuyo  28 26,2 

No cambió 13 12,1 

No consume  52 48,6 

Nota. Hábitos de consumo de alcohol durante la pandemia.  

La tabla 12 nos muestra el consumo de alcohol de los participantes 

respecto al consumo habitual antes de la pandemia, observamos que el 48.6% no 

consume bebidas alcohólicas, seguido del 26.2% que indica que su consumo 

disminuyo, el 13.1% de los participantes que refieren que aumento y con un 

porcentaje menor 12.1% que indican que no cambio con respecto al consumo 

habitual.  

4.1.5. Consumo de tabaco durante la pandemia por el Covid-19 

Tabla 10 

Consumo de tabaco  

Consumo habitual respecto al 

consumo durante la pandemia 

Covid-19 

Consumo de tabaco 

f % 

Aumento  0 0 

Disminuyo  14 13,1 

No cambió 0 0 

No consume  93 86,9 

Nota. Consumo de tabaco durante la pandemia. 

La tabla nos muestra al consumo de tabaco durante la pandemia respecto 

al consumo habitual antes de la pandemia, tenemos un gran porcentaje de 
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participantes que no consume tabaco con 86.9% y el 13.1% de los mismos que 

indican que disminuyo el consumo.  

4.2 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran los cambios en los 

estilos de vida en los estudiantes de la Escuela Profesional de  Nutrición Humana, como 

primer punto observamos que los hábitos alimentarios de las participantes cambiaron, la 

ingesta de alimentos incrementó dando un total de 60%  que lo refieren; en el estudio por 

(Alvarez, 2020)(Alvarez, 2020), indica que los estudiantes universitarios incrementaron 

la cantidad de alimentos durante el aislamiento por Covid-19, también lo menciona 

Ammar et al., (2020) en su investigación donde da cuenta que el número de comidas 

ingeridas fueron poco saludables durante el confinamiento, el incremento de consumo de 

snacks fue de 23.3%, en nuestra investigación observamos resultados similares ya que el 

consumo de pan 55.1% y de papa 59.8% que son Carbohidratos complejos se incrementó 

de forma significativa. Otra investigación de Fernández-Sánchez et al., (2022) nos indica 

que los estudiantes Universitarios tienen problemas marcados en su alimentación a causa 

de la pandemia.  

Los hábitos alimentarios de los estudiantes se vieron afectados ya que se encontró 

un aumento en el consumo diario de tubérculos y pan con más de 50%, seguidas del 

incremento de café, té, mates y comidas rápidas, estos alimentos cuando se consumen en 

exceso se corre el riesgo de padecer enfermedades metabólicas como la Diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensión, dislipidemias y sobre todo el incremento acumulación de grasa en el 

organismo que lleva al sobrepeso y obesidad (Llorente, 2020), durante la pandemia por 

covid-19 se observó el incremento el precio de los artículos de primera necesidad (INEI, 

2020b) (leche, aceite, arroz, fideos, entre otros), que no estaban al alcance de todos, por 
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los precios y las restricciones para adquirirlos (FAO, 2020). Según estudios como de 

Guzmán 2022 nos indican que existe un cambio en el metabolismo por el impacto de la 

pandemia, en nuestra zona el incremento el consumo de carbohidratos lleva al aumento 

de depósitos de grasa en el organismo. En nuestra zona particularmente tenemos la 

facilidad de adquisición como la papa, el chuño, tunta y es la producción de muchos 

hogares para consumo familiar y se incrementó durante la pandemia Covid-19 en el 2020 

(INEI, 2020a). 

Otro de los alimentos que aumento su consumo son las carnes blancas (pollo, pavo 

y pescado), es importante el consumo de proteína en la dieta habitual, en reportes sobre 

el consumo de carnes como  el de la página de Euroganaderia, (2022) nos indica que 

durante el confinamiento se incrementó el consumo de este macronutriente, aunque en 

nuestro medio también podemos deducir que su incremento se debe al bajo precio de los 

mismos, son mucho más económicos que las carnes rojas y son de fácil cocción.  

Por otro lado, también observamos el incremento del consumo de gaseosas, 

aunque este consumo es siempre una preocupación, aunque no estemos en pandemia o 

confinamiento, el exceso de este producto conlleva al riesgo de Diabetes como indica 

Villaseñor et al., (2021), aunque hay un porcentaje que disminuyo el consumo fueron más 

los que aumentaron, y eso incrementa el riesgo de enfermedades no trasmisibles en los 

estudiantes como Diabetes, hipertensión, dislipidemias.  

El consumo de frutas y verduras es esencial antes y durante la pandemia por covid-

19, nos proporción nutrientes como las vitaminas, minerales entre otros que mantienen el 

sistema inmunológico en condiciones óptimas y reducir el riesgo de padecer alguna 

enfermedad. 

Tenemos otros alimentos los cuales también aumento el consumo como las 
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frituras que igualmente son un riesgo de enfermedades metabólicas, esto en el consumo 

excesivo y descontrolado (Llorente, 2020). 

Otros alimentos como la leche también incrementaron, el café, té y Mates, quizá 

porque en la zona en la que vivimos las hierbas son una fuente de curación natural de 

algunas enfermedades, como lo mencionan (Arapa et al., 2021; Del Aguila et al., 2021), 

por ello se ve este incremento. 

Respecto a la actividad física tenemos que los estudiantes incrementaron su 

hábitos, a pesar del confinamiento y la restricciones de aislamiento, uno de los pilares 

para combatir el estrés y la acumulación de grasa en el organismo provocada por una mala 

alimentación es el ejercido como lo indica Bravo-Cucci et al., (2020) y como se ve en la 

publicación de (Colom, 2019) que indica que los participantes incrementaron su actividad 

física dentro del hogar por la facilidad de tiempo. Lo óptimo en actividad física es que 

mínimamente se realice de 3 a 4 veces por semana una actividad de una hora mínimo 

según OMS, (2022) y Rico-Gallegos, Carina et al., (2020), en nuestros resultados 

encontramos que el 40.2% de los estudiantes practica de 3 a 4 días a la semana algún tipo 

de actividad física. La actividad física ayudara a disminuir el estrés y los desórdenes 

alimentarios, lo menciona Alvarez, (2020) donde también indica el incremento de 

actividad física durante el confinamiento.  

Se observó también el consumo de alcohol y tabaco. Estos hábitos como lo indica 

la OMS, (2022a), son nocivos para la salud y su consumo habitual puede llevar al 

deterioro del estado de salud como enfermedades degenerativas, según Endo-Collazos et 

al., (2021) el consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes son más actividades sociales, 

y en el contexto de la pandemia estas actividades disminuyeron. En nuestra investigación 

encontramos que el 48.6% no consumen bebidas alcohólicas el 26.2% disminuyeron su 
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consumo, con este resultado comprendemos que las actividades sociales sí podrían 

incrementar el consumo de estas sustancias; los participantes que indicaron que si 

consumen bebidas alcohólicas refieren que son actividades de fin de semana, en cuanto 

al consumo de tabaco tenemos un gran porcentaje 86.9% de estudiantes que no lo 

practican y los que sí lo practican 13.1%, disminuyeron el consumo por el confinamiento 

en la pandemia Covid-19,  es un porcentaje menor de estudiantes que si practican el hábito 

de fumar observando que también se practica en actividades sociales.  

Podemos indicar que los hábitos alimentarios de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana son adecuados, algunos de los resultados fueron 

positivos como el incremento de consumo de frutas y verduras, el incremento de actividad 

física 41.1% y el descenso del consumo de alcohol y tabaco, sin embargo también 

tenemos un resultado negativo que es el consumo de carbohidratos que aumento en 59.8% 

y que un porcentaje menor de estudiantes aumento su consumo de alcohol 13.1%, estos 

resultados nos muestran los estilos de vida de los estudiantes universitario según el 

periodo que les toque vivir, debemos implementar estrategias de abordaje para la mejora 

de los estilos de vida en cualquier circunstancia y a cualquier edad.  

La pandemia por el COVID-19 representa un impacto en la salud humana, 

provocando cambios repentinos en los estilos de vida, a través del distanciamiento social 

y el aislamiento en el hogar, se observaron cambios dentro de la salud por lo que debemos 

optimizar las prácticas de vida saludable durante una pandemia, que requiere no solo 

conocimientos de las ciencias médicas y biológicas, sino también de todas las ciencias 

humanas relacionadas con los estudios de estilo de vida, sociales y conductuales, 

incluidos los hábitos alimentarios  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERO: La pandemia por covid-19 ha influido en el cambio de los estilos de vida 

manifestándose con el incremento del consumo de algunos alimentos en 

concentraciones altas, la actividad física incremento en alguno de los casos 

y disminuyó en porcentajes similares, el consumo de alcohol y tabaco no 

era de consumo regular sin embargo vemos la disminución de su práctica 

en los estudiantes que si los consumían.  

SEGUNDO: Presentaron cambios en los hábitos alimentarios de los estudiantes durante 

la pandemia por el Covid-19, observamos el incremento en más del 50% 

de los participantes que aumento su consumo de café, té, mates, tubérculos, 

pan, comidas rápidas y carnes blancas; el incremento se puede deber a su 

fácil adquisición y accesibilidad económica. 

TERCERO: Encontramos que el 41.1% aumento la actividad física, quizá que se debió 

al estrés o al tiempo que se tiene en casa. Sin embargo, también vemos otro 

porcentaje donde indican que disminuyeron sus actividades 35.5%, lo cual 

podría llevar a un deterioro del estado de salud, incrementando 

enfermedades metabólicas como hipertensión, obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiacas. 

CUARTO: El consumo de alcohol en los estudiantes de la escuela profesional de 

nutrición humana disminuyó en porcentaje y podríamos afirmar que es la 

relación que puede existir entre la vida social y el consumo de los mismos. 

Con respecto al consumo de tabaco concluimos que los estudiantes de la 

escuela profesional de nutrición humana no tienen este hábito nocivo y los 

que sí lo practican, disminuyeron su consumo por el confinamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del 

Altiplano debe implementar un plan estratégico para la promoción de 

estilos de vida y promoción de la salud, sobre todo del estado nutricional 

en casos de emergencias y desastres. 

SEGUNDO: Cada Escuela Profesional debe realizar un seguimiento a los hábitos 

alimentarios de los estudiantes universitarios ya que nos servirá como 

referencias para la elaboración de estrategias en educación alimentaria 

nutricional. 

TERCERO: La Universidad Nacional del altiplano debe fortalecer y desarrollar 

actividades extracurriculares dentro y fuera de la universidad donde se 

incluya actividad física y deporte. 

CUARTO: Las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano 

deben implementar la colocación de señaléticas con mensajes de los 

peligros del consumo excesivo de alcohol y tabaco. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Preguntas  Objetivos  Dimensiones  Métodos 

Pregunta general  

¿Cuáles son los estilos de vida 

durante la pandemia por Covid-

19 en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano? 

 Preguntas específicas 

¿Cuáles son los hábitos 

alimentarios durante la pandemia 

por Covid-19 en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano? 

¿Con que frecuencia realiza 

actividad física durante la 

pandemia por Covid-19 en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano? 

¿Cuáles son los hábitos de 

consumo de consume alcohol y 

tabaco durante la pandemia por 

Covid-19 en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano? 

 

Objetivo general 

Determinar los estilos de vida 

durante la pandemia por el 

Covid-19 en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

 Objetivos específicos 

Describir los hábitos 

alimentarios durante la pandemia 

por el Covid-19 en estudiantes de 

la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano.  

Determinar los hábitos de 

actividad física durante la 

pandemia por el Covid-19 en 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano.  

Describir los hábitos de consumo 

de alcohol y tabaco durante la 

pandemia por el Covid-19 en 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

alimentarios  

 

 

 

Actividad física  

 

 

 

Consumo Alcohol  

 

 

 

Consumo Tabaco  

 

 

 

 

 

Tipo y diseño de 

investigación: 

Cuantitativo, 

descriptivo, 

transversal 

  

 

Diseño de prueba 

de hipótesis: 

Los datos serán 

procesados a través 

del programa SPSS 

v21 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 “Cambios en los estilos de vida y alimentación durante la pandemia por el Covid-

19 en estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno 2021” 

El presente formulario está dirigido a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana, se está investigando cómo cambiaron los estilos de vida durante la 

Pandemia por el Covid-19, e invitamos para que puedan participar a todos los estudiantes 

matriculados en el presente año 2021, llenando un formulario de 21 preguntas, la 

participación es voluntaria. La participación en la presente investigación no implicará 

ningún riesgo para los suscritos, no generará incomodidad alguna y se respetará en toda 

etapa de la investigación la confidencialidad. 

Consentimiento 

El (la) declarante, consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad 

de “participante” y comprendo dentro de todas mis facultades el derecho a retirarme de 

la misma en cualquier etapa, sin que se afecte de alguna forma mi atención de salud o la 

de mi familia. 

  

Fecha _______________________ 

  

___________________________    ___________________________ 

       Firma del estudiante                                             Firma del investigador 
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Anexo 3: Cuestionario  

CUESTIONARIO “CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA DURANTE EL PERIODO 

DE CUARENTENA” 

EDAD _______         SEXO: Varón _____     Mujer_____ 

1. ¿Según su percepción, su peso corporal durante la 

pandemia con respecto a su peso habitual antes de la 

pandemia? 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

2. El número de comidas respecto a su consumo habitual 

antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

3. Su consumo de carnes blancas (pollo, pescado), respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

4. Su consumo de carne rojas, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

5. Su consumo de huevo, respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

6. Su consumo de arroz, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

7. Su consumo de Frutas, respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

8. Su consumo de verduras, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

9. Su consumo de tubérculos (papa, camote, yuca, olluco, 

chuño, etc), respecto al consumo habitual antes de la 

pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

10. El consumo de menestras (lentejas, frejol, pallares, 

garbanzos, etc.), respecto al consumo habitual antes de la 

pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

11. Su consumo de lácteos (leche, yogurt, queso), respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

12. El consumo de café. Té, mates, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

13. El consumo de frituras, respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

14. El consumo de pan, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

15. El consumo de Fideos, respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

16. El consumo de margarina o mantequilla, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

17. El consumo de azúcar, respecto al consumo habitual antes 

de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

18. El consumo de Sal, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 
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19. El consumo de comidas rápidas, respecto al consumo 

habitual antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

20. El consumo de golosinas y postres, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

e. Aumento 

f. Disminuyó 

g. No cambió 

h. No consume 

21. El consumo de Gaseosas, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

a. Aumento 

b. Disminuyó 

c. No cambió 

d. No consume 

BEBIDAS ALCOHOLICAS  

22. El consumo de bebidas alcohólicas, respecto al 

consumo habitual antes de la pandemia. 

e. Aumento 

f. Disminuyó 

g. No cambió 

h. No consume 

23. Que tan seguido consume bebidas alcohólicas  

e. Diario 

f. 2 a 3 veces a la semana 

g. 2 a 4 veces al mes solo los fines de semana  

h. una o menos veces al mes 

i. no consume  

24. Qué tipo de bebida alcohólica consume 

f. Vino  

g. Cerveza 

h. Pisco, ron, wisky,  

i. otro ________________ 

j. No consume  

25. Con cantidad consume  

f. Una copa o un vaso  

g. Entre 2 a 5 copas o vasos  

h. Mas de 5 vasos 

i. No sabe no recuerda 

j. No Consume  

 

TABACO  

26. El consumo de Tabaco, respecto al consumo habitual 

antes de la pandemia. 

e. Aumento 

f. Disminuyó 

g. No cambió 

h. No consume 

27. Qué tan seguida fuma  

f. Diario 

g. 2 a 3 veces a la semana 

h. 2 a 4 veces al mes solo los fines de semana  

i. Una o menos veces al mes 

j. No consume 

28. Los días que fuma cuantos cigarrillos consume  

f. 1 -3 unidades 

g. 4 – 6 unidades 

h. Mas de 6 unidades 

i. Una cajetilla a más 

j. No consume  

29. Qué tipo de cigarrillos fuma 

f. Cigarrillos normales  

g. Cigarrillos electrónicos  

h. Puros  

i. Preparados por usted 

j. No consume  

ACTIVIDAD FÍSICA 

30. Los hábitos de actividad física y ejercicio, con 

respecto a los hábitos antes de la pandemia. 

e. Aumento 

f. Disminuyó 

g. No cambió 

h. No consume 

31. Cuantos días a la semana realiza actividad física  

f. 1.2 días a la semana 

g. 3-4 días a la semana  

h. 5-6 días a la semana  

i. Diario 

j. No realizo 

32. Los días que hace actividad física cuanto tiempo lo 

realiza.  

f. Menos de media hora 

g. De media hora a una hora  

h. De una a 2 horas 

i. De 3 a más horas 

j. No realizo 

33. Qué tipo de actividad física realiza 

f. Camina, corre  

g. Bicicleta  

h. Aeróbicos,  

i. Pesas  

j. Otro _____________________ 

k. No realiza  
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Anexo 4: Declaración jurada de autenticidad de tesis.  
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