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RESUMEN  

Introducción: Los estudiantes universitarios se encuen-
tran en una etapa de la vida de gran importancia, ya que, es 
aquí cuando generalmente se consolidan los estilos de vida, 
además, se sabe que el estrés puede incidir en los hábitos ali-
mentarios y las conductas asociadas a estos.  

Objetivo: Evaluar la asociación entre estado nutricional, 
estilos de vida y estrés académico en estudiantes universi-
tarios.  

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico. Se 
evaluó el estado nutricional haciendo uso del método de 
bioimpedancia tetrapolar y bajo la consideración de los si-
guientes parámetros: IMC, masa grasa, grasa visceral y án-
gulo de fase.  

Resultados: Los resultados señalan que no existe relación 
estadísticamente significativa entre el estrés y el IMC (r= 
0,077; p= 0,265), masa grasa (r= 0,124; p= 0,073), grasa 
visceral (r= 0,055; p= 0,430) y el ángulo de fase (r= -0,095; 
p= 0,167). Tampoco existe una relación estadísticamente sig-
nificativa entre las dimensiones del estrés académico y el 

IMC, masa grasa, grasa visceral y el ángulo de fase (p> 0,05). 
Pero sí se observa que, el estilo de vida tiene relación con la 
masa grasa (r= -0,237; p= 0,001) y la grasa visceral (r= -
0,185; p= 0,007), en ambos casos la relación es inversa-
mente proporcional.  

Conclusión: El estilo de vida guarda relación directa con 
el estado nutricional, y significativa e inversamente propor-
cional con la masa grasa y grasa visceral. En cuanto a los há-
bitos alimentarios y actividad física, existe relación significa-
tiva e inversamente proporcional con el IMC, masa grasa y 
grasa visceral. Además, la recreación y manejo del tiempo li-
bre tiene una relación significativa e inversamente proporcio-
nal con masa grasa, de la misma forma el autocuidado y cui-
dado médico con la grasa visceral. 

PALABRAS CLAVES 

Estudiantes, estilo de vida, conducta alimentaria, estrés 
psicológico. (Fuente DeCS BIREME) 

ABSTRACT 

Introduction: University students are in a stage of life of 
great importance, since, it is here when lifestyles are gener-
ally consolidated, in addition, it is known that stress can have 
an impact on eating habits and behaviors associated with 
these.  

Objective: To evaluate the association between nutritional 
status, lifestyles and academic stress in university students.  
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Materials and methods: Analytical cross-sectional study. 
Nutritional status was evaluated using the tetrapolar bioim-
pedance method and under consideration of the following pa-
rameters: BMI, fat mass, visceral fat and phase angle.  

Results: The results indicate that there is no statistically 
significant relationship between stress and BMI (r= 0.077; p= 
0.265), fat mass (r= 0.124; p= 0.073), visceral fat (r= 0.055; 
p= 0.430) and phase angle (r= -0.095; p= 0.167). There is 
also no statistically significant relationship between the di-
mensions of academic stress and BMI, fat mass, visceral fat 
and phase angle (p> 0.05). However, it is observed that 
lifestyle has a relationship with fat mass (r= -0.237; p= 
0.001) and visceral fat (r= -0.185; p= 0.007), in both cases 
the relationship is inversely proportional.  

Conclusion: Lifestyle is directly related to nutritional sta-
tus, and significantly and inversely proportional to fat mass 
and visceral fat. As for eating habits and physical activity, 
there is a significant and inversely proportional relationship 
with BMI, fat mass and visceral fat. In addition, recreation 
and leisure time management have a significant and inversely 
proportional relationship with fat mass, as well as self-care 
and medical care with visceral fat. 

KEYWORDS 

Students, life style, feeding behavior, stress psychological. 
(Source: MeSH NLM) 

ABREVIATURAS 

IMC: Índice de masa corporal. 

mBCA: medical Body Composition Analyzer. 

INTRODUCCION 

Actualmente, el término estrés se ha convertido en un vo-
cablo habitual de nuestra sociedad, constituyéndose como 
uno de los temas más estudiados, ya sea como causa o con-
secuencia de ciertas enfermedades1,2. Se conoce que el es-
trés guarda relación directa con alteraciones fisiológicas, me-
tabólicas e inmunitarias, por tanto, es considerado como 
factor de riesgo para algunas enfermedades, como infeccio-
nes respiratorias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
depresión, cáncer de mama, entre otros3-5. Por su parte, el 
distrés crónico aumenta la posibilidad de tener mala salud fí-
sica, mental y una muerte prematura6. Es conocido que los 
estudiantes universitarios son un grupo vulnerable al estrés, 
debido a que la sola experiencia psicosocial de la incorpora-
ción a la universidad representa una situación estresante7, a 
esto hay que sumarle las exigencias del trabajo académico, 
como las evaluaciones, las entregas de trabajo, la sobrecarga 
académica, entre otros8-10.  

Por otro lado, los estudiantes universitarios se encuentran 
en una etapa de la vida de gran importancia, ya que, es aquí 

cuando generalmente se consolidan los estilos de vida, siendo 
estos factores que pueden determinar y condicionar del es-
tado de salud física y mental de un individuo11. La 
Organización Mundial de la Salud ha definido a los estilos de 
vida como una forma general de vida basada en la interacción 
de las condiciones de vida y los patrones individuales de con-
ducta, e incorpora como un aspecto importante, que define el 
estilo de vida de una persona, a los hábitos alimentarios12. 

Es importante enfatizar que, en determinadas circunstan-
cias existe una disociación entre el hambre, sensación bási-
camente orgánica, y el apetito, sensación primariamente psí-
quica que puede modificarse por diferentes situaciones 
emocionales, muy frecuentemente el estrés, generando que 
las personas realicen ingestas inadecuadas o extemporá-
neas13. Dicho así, el estrés puede incidir en los hábitos ali-
mentarios y las conductas asociadas a estos. De la misma 
manera, los malos hábitos alimentarios generan que las célu-
las no reciban los nutrientes adecuados, y la demanda interna 
insatisfecha del organismo puede generar una gran carga de 
estrés en el individuo14. Por lo que, el objetivo fue el evaluar 
la asociación entre estado nutricional, estilos de vida y estrés 
académico en estudiantes universitarios, es el propósito de 
este estudio. 

MÉTODOS 

Diseño y población  

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y 
con estadística correlacional. La población estuvo conformada 
por 383 estudiantes matriculados en el semestre 2019-1 en la 
Escuela de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, Perú. 

Criterios de selección  

Se incluyó a todos los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Nutrición UNSA que dieran su consenti-
miento informado para participar de este estudio, que fueran 
mayores de edad y que se encontraran matriculados durante 
el semestre 2019-I. Se excluyó a aquellos estudiantes con an-
tecedentes de haber sufrido algún tipo de trastorno psicoló-
gico, que tengan alguna prescripción alimentaria particular, 
que estén con alguna prescripción de fármacos que aumen-
ten o disminuyan su consumo de alimentos, estudiantes que 
estén embarazadas y estudiantes que presenten algún pro-
blema cardiaco y/o una enfermedad crónica (menos de 30 es-
tudiantes excluidos). 

Muestra y muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 
Para la determinación del tamaño de la muestra, se empleó la 
fórmula para poblaciones finitas, para variables cuantitativas, 
con un 97% de nivel de confianza. La muestra que se calculó 
fue de 218 estudiantes.  
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Variables y procedimientos 
Para evaluar la variable dependiente “Estado Nutricional del 

estudiante”, se utilizó una ficha de registro, donde se recopi-
laron los datos antropométricos de peso, talla, circunferencia 
abdominal, nivel de actividad física, índice de masa corporal, 
masa grasa, grasa visceral y ángulo de fase. Para la medición 
de estos datos se usaron dos equipos, la estación inalámbrica 
SECA 286 dp, la cual permitió registrar las mediciones de peso 
y estatura, y el equipo SECA mBCA 525 (medical Body 
Composition Analyzer) para la bioimpedancia eléctrica tetra 
polar, el cual permitió evaluar los siguientes parámetros: ín-
dice de masa corporal (IMC), masa grasa, grasa visceral y án-
gulo de fase (Figura 1). En el caso de la circunferencia ab-

dominal, esta se midió al final de la espiración y el comienzo 
de la inspiración de una respiración normal, en el punto me-
dio entre el margen costal inferior y la cresta iliaca con una 
cinta métrica SECA Lufkin ® EXECUTIVE. Para este estudio se 
recibió capacitación presencial del personal de SECA para la 
obtención adecuada de datos. 

Para evaluar una de las variables independientes, “Estilos 
de Vida”, se empleó el “Cuestionario de estilos de vida salu-
dables”, adaptado por Palomares el 201415. Este cuestionario 
contiene 48 ítems que evalúan las dimensiones: Condición ac-
tividad física, deporte, recreación, manejo del tiempo libre, 
consumo de alcohol, tabaco, otras drogas, sueño, hábitos ali-
menticios, la dimensión de autocuidado y cuidado médico. 
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Figura 1. Parámetros para determinar el estado nutricional en estudiantes peruanos según la aplica-
ción de la bioimpedancia eléctrica tetrapolar.40 

Fuente: Elaboración propia.



Esta encuesta se aplicó de manera individual por personal 
adecuadamente entrenado y tuvo una duración de 20 minu-
tos. Teniendo en cuenta que un estilo de vida saludable se re-
fiere al conjunto de comportamientos frecuentes orientados 
al mantenimiento de la salud física y mental, como por ejem-
plo, el consumo de alimentos, la práctica de actividades al 
aire libre y deportes, el uso del tiempo libre y la calidad de las 
relaciones afectivas, se consideró como “estilo de vida muy 
saludable” a aquellos que en el cuestionario obtuvieron entre 
109-144 puntos, como “estilo de vida saludables” a aquellos 
que obtuvieron entre 73-108 puntos, como “estilo de vida 
poco saludable” a aquellos que obtuvieron entre 37-72 pun-
tos, y como “estilo de vida no saludable” a aquellos que ob-
tuvieron menos de 36 puntos. 

Para determinar la otra variable independiente, “Nivel de 
Estrés Académico”, se empleó el inventario de Estrés 
Académico de SISCO16. Este instrumento está conformado 
por 31 ítems distribuidos en preguntas dirigidas a identificar 
el nivel de intensidad del estrés académico, la frecuencia en 
que las demandas del entorno son valoradas como estímulos 
estresores, la frecuencia con que se presentan los síntomas o 
reacciones al estímulo estresor y la frecuencia de uso de las 
estrategias de afrontamientos. Este inventario se suministró 
de manera individual por personal adecuadamente entrenado 
y tuvo una duración menor de 10 minutos. El estrés puede ser 
leve, cuando debido a la brusca acción de estímulos, se afecta 
gran parte del organismo y no permite adaptarse, aumen-
tando el estado de alerta; moderado, cuando la tensión es 
prolongada y el cuerpo se mantiene muy activo durante largo 
tiempo, en especial el sistema inmunológico, el cual comienza 
a funcionar inadecuadamente; o profundo, cuando el estrés 
continúa o surgen nuevos factores y la persona empieza a 
mostrar señales agotamiento excesivo y desgaste muscular, 
pudiendo presentarse alteraciones mentales y diversas pato-
logías. Para este estudio se consideró como “estrés leve” a 
aquellos que obtuvieron menos de 33 puntos en el inventario, 
como “estrés moderado” a aquellos que obtuvieron entre 34-
66 puntos, y como “estrés profundo” a aquellos que obtuvie-
ron más de 67 puntos. 

Aspectos éticos 

Este estudio respetó la confidencialidad de los participan-
tes, en ningún momento se utilizó la información individual 
del estudiante, ni se recolectó datos que permitieran identifi-
carlos. Además, al inicio de las encuestas se les indicó los ob-
jetivos del estudio y se solicitó su consentimiento verbal para 
participar de manera voluntaria. Esta investigación cuenta 
con la aprobación del Comité de ética de la Universidad 
Católica de Santa María (Arequipa-Perú). 

Análisis estadístico  

La relación entre las variables independientes y el estado 
nutricional se analizó haciendo uso de la estadística descrip-

tiva para variables cualitativas. Se utilizó la prueba Chi cua-
drado y Coeficiente de correlación de Spearman, con un nivel 
de confianza del 95%, aunado a ello se realizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, la que indicó que la mayoría de las va-
riables analizadas no presentan una distribución normal (p< 
0,05), por lo que, se procesó los datos utilizando estadística 
no paramétrica. Para el análisis de datos se empleó el pa-
quete estadístico SPSSv.22.0. 

RESULTADOS 

Se logró la participación de 218 estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Nutrición, conforme el análisis 
aplicado a la información recopilada se observa que 166 
(76,1%) son del sexo femenino.  

Con respecto a la variable de Estrés Académico, los resul-
tados evidencian que, 211 (96,8%) estudiantes presentan es-
trés académico. De ello solo se consideró a los estudiantes 
que presentaron estrés para la investigación, de lo que se ob-
tuvo que 159 (72,9%) de estudiantes presentan un nivel de 
estrés autopercibido entre medio, a medianamente alto, y 
solo 14 (7%) de estudiantes presenta un nivel de estrés au-
topercibido alto. Conforme las pruebas, se encontró que el 
68,7% de la población estudiada cursaba con un estrés mo-
derado. 

En cuanto a los niveles de Estrés Académico diferenciados 
según sexo, se encontró que, de los 49 varones analizados, la 
mayoría 28 (57,1%) presenta un nivel moderado de estrés, 
este comportamiento es similar en las mujeres, 117 (72,2%) 
presentan un nivel moderado de estrés. Sin embargo, en el 
estrés de nivel profundo, destacan las mujeres de las cuales 
de las entrevistadas el 13% presenta este nivel de estrés, 
mientras que para el caso de los hombres solo 8,2% de los 
hombres entrevistados se encuentra en este nivel de estrés.  

En la Tabla 1, tal como se puede observar al analizarse 
en qué año de estudio los estudiantes presentan un nivel de 
estrés más profundo, se puede notar que de los 25 estu-
diantes (11,8% de la población estudiada) que se diagnos-
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Tabla 1. Estrés académico según año de estudios de los estu-
diantes peruanos.

Año de 
estudio

Estrés n (%)

Leve Moderado Profundo Total

Primero 6 (23,1) 19 (71,1) 1 (3,8) 26

Segundo 14 (25,0) 30 (53,6) 12 (21,4) 56

Tercero 5 (8,1) 50 (80,6) 7 (11,3) 62

Cuarto 7 (16,7) 31 (73,8) 4 (9,5) 42

Quinto 9 (36,0) 15 (60,0) 1 (4,0) 25



ticaron en esta situación, con 21,4%, mientras que el nivel 
de estrés leve el mayor porcentaje lo presentan en el quinto 
año con 36,0%.  

En relación a la variable independiente de estilos de vida, 
se pudo observar que los estudiantes de la población estu-
diada, guardan mayormente un estilo de vida poco saludable, 
151 (75,9%) estudiantes tienen un estilo de vida poco salu-
dable, en contraste con 47 (22,3%) que tienen un estilo de 
vida saludable. El comportamiento es muy similar entre los 
grupos de edad, todos ellos tienen un porcentaje mayor de 
70% de su población específica, tipificada dentro de la cate-
goría de estilo de vida poco saludable. Se observa un com-

portamiento diferente de acuerdo al año que se encuentra 
cursando el estudiante (Tabla 2). 

En lo que respecta a los indicadores obtenidos en la varia-
ble dependiente Estado Nutricional, tal como se observa en la 
Tabla 3, los varones evaluados tuvieron un IMC promedio de 
25.08 clasificándose en sobrepeso. Para el caso de las muje-
res se observa que el IMC promedio de las estudiantes eva-
luadas fue de 23.81 clasificado en un IMC normal.  

La Tabla 4 es referente a la asociación de las variables in-
dependientes Estrés Académico y Estilos de Vida con la va-
riable dependiente Estado Nutricional. Se encontró que no 
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Tabla 3. Indicadores del estado nutricional de los estudiantes peruanos.

Hombre (49 estudiantes)

Media Desviación estándar Media Desviación estándar

IMC 25,1 3,8 23,8 3,1

Grasa corporal 5,7 3,5 9,5 5,6

Grasa visceral 2,1 1,3 1,5 0,4

Ángulo de fase 7,6 0,7 6,5 0,9

Tabla 2. Análisis de la variable “estilos de vida” en los estudiantes según el sexo, grupo de edad y año de estudios.

Variable
Estilo de vida n (%)

No saludable Poco saludable Saludable Muy saludable Total

Sexo

Masculino 3 (6,1) 28 (57,1) 18 (36,7) 0 (0,0) 49

Femenino 10 (6,2) 123 (75,9) 28 (17,3) 0 (0,0) 162

Grupo etario

18-20 años 7 (9,0) 56 (71,8) 15 (19,2) 0 (0,0) 78

21-26 años 4 (3,4) 83 (70,9) 30 (25,6) 0 (0,0) 117

27 a más años 2 (12,5) 12 (75,0) 2 (12,5) 0 (0,0) 16

Año de estudios

Primero 0 (0,0) 22 (84,6) 4 (15,4) 0 (0,0) 26

Segundo 11 (19,6) 31 (55,4) 14 (25,0) 0 (0,0) 56

Tercero 0 (0,0) 53 (85,5) 9 (14,5) 0 (0,0) 62

Cuarto 0 (0,0) 31 (73,8) 11 (26,2) 0 (0,0) 42

Quinto 2 (8,0) 14 (56,0) 9 (36,0) 0 (0,0) 25



existe una relación estadísticamente significativa entre el 
Estrés Académico y el Estado Nutricional de la población es-
tudiada. En lo que se refiere al análisis entre el Estilo de Vida 
y el Estado Nutricional (Cuadro 9), se encontró una relación 
estadísticamente significativa con la masa grasa (r= -0,237; 
p= 0,001) y la grasa visceral (r= -0,185; p= 0,007). En el 
cuadro 10, nos muestra que la condición de actividad física y 
deporte tiene una relación estadísticamente significativa e in-
versamente proporcional con el IMC (r= -0,228; p=0,001), 

masa grasa (r= -0,345; p< 0,001) y grasa visceral (r= -0,209; 
p= 0,002); además de una relación directamente proporcio-
nal con el ángulo de fase (r= 0,143; p= 0,038). Asimismo, la 
recreación y manejo del tiempo libre tiene una relación esta-
dísticamente significativa e inversamente proporcional con la 
masa grasa (r= -0,212; p= 0,002). También encontramos que 
los hábitos alimenticios tienen una relación estadísticamente 
significativa e inversamente proporcional con el IMC (r= -
0,236; p= 0,001), masa grasa (r= -0,263; p< 0,001) y grasa 
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Tabla 4. Correlación del estado nutricional versus el estrés académico, las dimensiones del estrés académico, los estilos de vida y las 
dimensiones del estilo de vida (n=211).

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
El coeficiente obtenido es de correlación de Spearman. 

Variable IMC Masa grasa Grasa visceral Ángulo de fase

Estrés
Coeficiente 0,077 0,124 0,055 -0,095

Valor p 0,265 0,073 0,430 0,167

Estresores
Coeficiente 0,025 0,102 0,075 -0,050

Valor p 0,715 0,139 0,278 0,468

Síntomas
Coeficiente 0,095 0,098 0,016 -0,092

Valor p 0,168 0,154 0,821 0,182

Estrategias
Coeficiente 0,049 0,097 0,052 -0,087

Valor p 0,476 0,159 0,453 0,210

Estilo de vida
Coeficiente -0,092 -0,237** -0,185** 0,067

Valor p 0,184 0,001 0,007 0,334

Condición actividad física  
y deporte

Coeficiente -0,228** -0,345** -0,209** 0,143*

Valor p 0,001 0,000 0,002 0,038

Recreación y manejo  
del tiempo libre

Coeficiente -0,018 -0,212** -0,073 0,080

Valor p 0,799 0,002 0,289 0,248

Consumo de alcohol0, tabaco  
y otras drogas

Coeficiente 0,082 -0,008 0,011 0,041

Valor p 0,236 0,913 0,875 0,557

Sueño
Coeficiente 0,089 -0,047 0,035 0,140*

Valor p 0,198 0,494 0,609 0,043

Hábitos alimenticios
Coeficiente -0,236** -0,263** -0,198** 0,000

Valor p 0,001 0,000 0,004 0,999

Autocuidado  
y cuidado médico

Coeficiente -0,064 -0,068 -0,170* 0,005

Valor p 0,352 0,329 0,014 0,941



visceral (r= -0,198; p= 0,004). Por último, encontramos que 
el autocuidado y cuidado médico tiene una relación estadísti-
camente significativa e inversamente proporcional con la 
grasa visceral (r= -0,170; p= 0,014). 

DISCUSION 

Los principales resultados evidenciaron que, no existe una 
relación estadísticamente significativa entre el estrés acadé-
mico y el estado nutricional de la población estudiada. Pero, 
el estilo de vida sí tuvo una relación estadísticamente signifi-
cativa con la masa grasa y la grasa visceral. En ambos casos 
la relación fue inversamente proporcional. Resultados simila-
res se encontraron en una población de trabajadores de la sa-
lud, donde si bien la mayoría tenía un buen manejo del estrés 
y sus características asociada, un 72% de ellos presentaba un 
IMC de exceso de peso y 96% presentaba un porcentaje de 
grasa elevado17. Es importante señalar que, para nuestro es-
tudio, se consideró solamente el “estrés académico”, no el es-
trés en general, el cual sí podría estar considerado dentro de 
los estilos de vida. Por otro lado, es posible compaginar un 
buen estilo de vida con ciertas situaciones de estrés, ya que 
esto forma parte de nuestro a día a día y es una respuesta fi-
siológica de nuestro cuerpo. Si este estrés es episódico, no 
habrá problemas, porque el organismo tiene capacidad para 
recuperarse, pero si se repite con excesiva frecuencia, inten-
sidad o duración, puede producir la aparición de trastornos, y 
si el cuerpo no tiene una capacidad de respuesta adecuada, 
se genera distrés y con ello la aparición de enfermedades.  

Se encontró que gran parte de los estudiantes presenta-
ban diferentes niveles de estrés académico. Silva Ramos y 
colaboradores, encontraron resultados similares en su estu-
dio, donde se evidenció que el 88% de estudiantes de en-
fermería presentan un nivel de estrés moderado debido a los 
estresores académicos a los que estuvieron expuestos18. Por 
su parte, Heinen y colaboradores mencionan que el 65% de 
los estudiantes de medicina humana de primer año presen-
tan un nivel medio de estrés y 10% presenta niveles de es-
trés elevado19. Esto puede deberse a que los estudiantes 
que pertenecen a carreras con gran responsabilidad social 
de salud requieren estar altamente capacitados y en cons-
tante actualización, generando por este motivo cierto grado 
de presión en la carrera elegida, tal como lo demuestran los 
resultados. 

En cuanto a los niveles de estrés académico diferenciados 
según sexo, se encontró que las mujeres eran más propensas 
a padecer un nivel de estrés profundo. Karaman y colabora-
dores, encontraron resultaros similares en su estudio, por lo 
cual, mencionan que las mujeres presentaban un mayor es-
trés fisiológico en comparación con sus los estudiantes hom-
bres, repercutiendo esto en el estrés académico que percibían 
los estudiantes20. De igual manera, Ye Li y colaboradores con-
cluyen, en su estudio sobre los efectos moderadores del gé-
nero en la relación entre el estrés académico y la autoefica-

cia académica, que el género repercutía en los efectos del es-
trés académico sobre la autoeficacia académica, en el sentido 
de que fueron las mujeres quienes percibían mayor estrés, in-
terfiriendo esto con su autoeficacia21. Estos resultados nos 
evidencian la importancia de prestar atención a la población 
femenina, pues esta es más propensa a presentar mayores 
niveles de estrés académico, el cual puede repercutir en la ca-
lidad de la salud. 

Al analizarse en qué año de estudio los estudiantes pre-
sentaban un nivel de estrés más profundo, el mayor porcen-
taje de estrés en general, lo presentaban alumnos que cursan 
el segundo año, mientras que el mayor porcentaje nivel de 
estrés leve lo presentan en el quinto año con. Esto difiere de 
lo mencionado por Aihie y Ohanaka, quienes en su estudio 
evidenciaron que los estudiantes de último año percibían un 
nivel de estrés académico significativamente mayor que los 
estudiantes de primer año22. Así también Cubas Petí reportó 
que, el 80% de los estudiantes de nutrición del quinto año tu-
vieron un mayor nivel de estrés académico profundo mayor, 
siguiéndole los estudiantes de tercer año con un 75%23. Estos 
resultados podrían deberse a que, al encontrarse al final de 
su carrera, los estudiantes empiezan a sentir cierta presión, e 
incertidumbre sobre desarrollo fuera de universidad, por lo 
tanto, presentan mayor estrés.  

En relación a la variable estilos de vida, se pudo observar 
que la mayoría de los estudiantes tienen un estilo de vida 
poco saludable. Suescún Carrero y colaboradores encontra-
ron resultados similares en su estudio, donde solo el 39% de 
los estudiantes tenían un estilo de vida saludable, siendo el 
abandono del domicilio familiar, cambio de hábitos alimenta-
rios, actividades académicas y calidad del sueño, los princi-
pales factores que interferían en el intento por mantener una 
vida saludable24. Entonces, queda en evidencia que, si bien 
la mayoría de los estudiantes de nutrición cuentan con la in-
formación obtenida en el transcurso de la carrera sobre los 
estilos de vida saludable, no todos han modificado sensible-
mente sus hábitos, ya que, sus decisiones están siendo limi-
tadas por factores de socialización como del entorno donde 
se desarrollan. 

Además, se encontró una mayor preponderancia al estilo 
de vida poco saludable en el tercer, primero y cuarto año de 
la carrera. Esto probablemente se deba a la preocupación que 
existe sobre el cuidado físico presente en los jóvenes, espe-
cialmente durante el quinto año de la carrera, en el que re-
percuten los conocimientos de nutrición en mejorar las con-
ductas de alimentación a manera de llevar un estilo de vida 
saludable a diferencia de los otros años. De la misma manera, 
Barragán Ledesma y colaboradores concluyeron que el estu-
diar en cualquier carrera de ciencias de salud, no llega a in-
fluir en un estilo de vida saludable de los estudiantes25.  

Después de aplicar los estadísticos se encontró que no 
existe una relación estadísticamente significativa entre el es-
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trés académico y el estado nutricional de la población estu-
diada. Esto difiere de lo encontrado por Campos Mondragón, 
quien concluye que las variables asociadas a los indicadores 
de mayor riesgo de síndrome metabólico son el sexo y el es-
trés; sin embargo, esa investigación presento algunos sesgos 
de selección, ya que, algunos de los estudiantes se negaron 
a evaluarse, por lo que, no pudo determinarse si esos alum-
nos presentaban un nivel de estrés elevado26. Por su parte, 
Daniela Caso y otros autores realizaron un estudio para eva-
luar la asociación entre el estrés académico y la alimentación 
no saludable en los jóvenes universitarios, y encontraron que, 
el estrés académico aumentaba el consumo de alimentos 
poco saludables en estudiantes italianos; no obstante, en es-
tudiantes franceses, el estrés redujo la ingesta de estos ali-
mentos27. Estas diferencias se pueden deber a las diferentes 
características culturales de la población estudiada y sus dife-
rentes hábitos de consumo de alimentos.  

Este estudio también encontró que el estilo de vida tiene 
una relación inversamente proporcional con la masa grasa y 
la grasa visceral, lo que quiere decir que un estilo de vida sa-
ludable se asocia a una menor masa grasa y de grasa visce-
ral. Rangel Caballero y otros autores encontraron resultados 
similares en su estudio realizado en estudiantes universitarios 
de Colombia, donde el 12% de ellos presentaban un porcen-
taje de grasa total corporal al límite y el 10% padecía obesi-
dad, existiendo una asociación estadísticamente significativa 
entre estos resultados y la escasa actividad física que realiza-
ban los estudiantes28. De la misma manera, Rodríguez y otros 
autores, realizaron un estudio para evaluar el estado nutricio-
nal de estudiantes universitarios en Chile y su relación con los 
estilos de vida, encontrando que, el 28% de las mujeres y el 
7% de los hombres nunca realizaban actividad física, y esto 
junto con una mala alimentación, se encontraba asociado a 
efectos negativos en la calidad de vida de los estudiantes29. 
Entonces, es importante señalar que los estudiantes universi-
tarios, debido al poco ejercicio que realizan y malos hábitos 
alimentarios, podrían tener repercusiones en su calidad de 
vida, pudiendo ser este un factor de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades crónicas en el futuro. 

La principal limitación del estudio es el sesgo de selección, 
ya que, si bien se tuvo el análisis de variables cuantitativas 
(IMC, masa grasa, grasa visceral y ángulo de fase), puede 
que para algunos cruces haya faltado población; sobre todo 
al realizar la estadística analítica, lo que tampoco permitió que 
se pueda generar un modelo multivariado, el cual podría ha-
ber ayudado a evidenciar cómo se relacionan las variables y 
su influencia de unas con las otras. Por lo que, estos resulta-
dos deben tomarse como un estudio de línea de base, para 
las futuras investigaciones que se puedan realizar en otras 
poblaciones similares, ya que, presentamos algunas asocia-
ciones importantes, pero en siguientes estudios se deben to-
mar mayores poblaciones, con más variables que puedan ex-
plicar el fenómeno y con diseños de tipo causal. 

CONCLUSIONES 

Se concluye según nuestros resultados que el estilo de vida 
está asociado directamente al estado nutricional de los estu-
diantes universitarios de Ciencias de la Nutrición, y de manera 
inversamente proporcional con la masa grasa y grasa visceral. 
En cuanto a los hábitos alimentarios y actividad física, existe 
relación significativa e inversamente proporcional con el IMC, 
masa grasa y grasa visceral. Además, la recreación y manejo 
del tiempo libre tiene una relación significativa e inversa-
mente proporcional con la masa grasa, de la misma forma el 
autocuidado y cuidado médico con la grasa visceral. Por lo 
que, se recomienda impulsar la promoción de estilos de vida 
saludables promoviendo la mejora de conductas y actitudes 
relacionadas con el cuidado de la alimentación y la práctica de 
actividad física, adoptando políticas para prevenir el sobre-
peso y la obesidad 
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