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RESUMEN  

Introducción: La pandemia por coronavirus ha generado 
cambios en el estilo de vida y hábitos de alimentación de la 
población, siendo primordial mantener un estado nutricional 
adecuado para enfrentar infecciones, resulta necesario inves-
tigar los hábitos de alimentación que mantiene la población 
adulta quien resultó ser el grupo poblacional más afectado 
por la enfermedad del coronavirus.  

Objetivo: determinar los hábitos alimentarios de adultos 
mayores de 18 años durante el estado de emergencia por CO-
VID-19 en una urbanización en Lima-Perú.  

Métodos: Estudio descriptivo y de corte transversal. La 
muestra constó de 262 adultos pertenecientes a una urbani-
zación localizada en Lima, Perú. Se utilizó un cuestionario tipo 
escala de Likert para evaluar los hábitos alimentarios me-
diante una encuesta.  

Resultados: se identificó un consumo diario en una fre-
cuencia de más de 7 veces a la semana de cereales y tubér-
culos en la muestra, de manera similar el consumo de bebi-
das como el café, la gaseosa y el té fue frecuente en el 
29.4% de la población, evidenciando un alto consumo caló-
rico. Se determinó que hubo una prevalencia de hábitos ali-
mentarios inadecuados en un 58,8% de la población durante 
la pandemia por covid-19 en el 2022. En cuanto a las carac-

terísticas sociodemográficas, el sexo predominante en la po-
blación fue el femenino, el grupo etario de mayor incidencia 
de adultos fue en edades de 18 a 44 años, la gran mayoría 
refirió ser soltero y la gran parte de la población mantuvo un 
trabajo eventual.  

Conclusiones: Encontramos que más de la mitad de los 
adultos mantiene una alimentación inadecuada, esto puede 
ser un factor de predisposición a que se presenten malnutri-
ciones en la población. Se espera que el presente estudio sea 
de utilidad para futuras investigaciones nutricionales.  

PALABRAS CLAVE 

Conducta alimentaria, Sars-cov-2, Población, Caracte rís -
ticas Demográficas. 

ABSTRACT 

Introduction: The coronavirus pandemic has generated 
changes in the lifestyle and eating habits of the population, 
being essential to maintain an adequate nutritional status to 
affront infections, it is necessary to investigate the eating 
habits maintained by the adult population who turned out to 
be the population group most affected by the coronavirus 
disease. 

Objective: to determine the eating habits of adults over 
18 years of age during the state of emergency due to COVID-
19 in an urbanization in Lima-Peru. 

Methods: Descriptive and cross-sectional study. The sam-
ple consisted of 262 adults belonging to an urbanization lo-
cated in Lima, Peru. A Likert scale questionnaire was used to 
assess eating habits through a survey. 
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Results: a daily consumption was identified at a frequency 
of more than seven times a week of cereals and tubers in the 
sample. Similarly, the consumption of beverages such as cof-
fee, soda and tea were frequent in 29.4% of the population, 
evidencing a high caloric intake. There was a prevalence of in-
adequate eating habits in 58.8% of the population during the 
covid-19 pandemic in 2022. Regarding sociodemographic 
characteristics, the predominant sex in the population was fe-
male, the age group with the highest incidence of adults was 
between the ages of 18 and 44 years, the vast majority re-
ported being single and the great part of the population kept 
a casual job. 

Conclusions: We found that more than half of adults 
maintain an inadequate diet, this may be a predisposing fac-
tor to malnutrition in the population. It is hoped that the pre-
sent study will be useful for future nutritional research. 

KEYWORDS 

Eating Behaviour, Sars-cov-2, Population, Demographic 
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INTRODUCCIÓN  

El actual contexto que se vive debido a la pandemia por el 
COVID-19 generó un gran impacto en ámbitos sociales, eco-
nómicos, y sobre todo en la salud de las personas alrededor 
de todo el mundo1 2. El estilo de vida de la población se ha 
visto afectado, conllevado a que se realicen ciertos cambios, 
entre ellos, los hábitos de alimentación, que, debido a una 
falta de disponibilidad alimentaria y un estado económico 
inestable, la elección de consumo de alimentos dentro de los 
hogares, así como las costumbres de preparación de alimen-
tos se ha visto inclinada hacia un incremento de consumo de 
preparaciones de bajo valor nutricional3. 

A nivel nacional durante enero a septiembre del año 2022 
las incidencias de contagio en el grupo poblacional de adultos 
sobrepasaban el 50%, conformado la población que ha regis-
trado mayor riesgo de contagio durante los tres años de pan-
demia por COVID-194. Por otro lado, el nuevo contexto ha 
afectado la dinámica laboral de los adultos, que usualmente 
son los responsables del ingreso económico familiar, donde la 
nueva modalidad de trabajo, el incremento de uso dispositivos 
electrónicos, los horarios de sueño y las sensaciones de estrés 
y ansiedad, que son factores relacionados con la calidad de la 
alimentación de manera indirecta5,6, han repercutido en los 
hábitos de alimentación durante estos años de pandemia, 
siendo esto preocupante ya que se sabe que el consumo ex-
cesivo de alimentos y el llevar un estilo de vida sedentario está 
relacionado a un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso, obe-
sidad y enfermedades cardiacas, siendo estos factores de 
riesgo a padecer complicaciones más graves de COVID-197,8.  

Por otro lado, la presencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles en el Perú es alarmante ya que el 36,9% de la 

población mayor de 15 años padece de sobrepeso y el 25,8% 
de obesidad según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar 
(ENDES) en el 20219. Por lo que siendo la obesidad y el so-
brepeso unas las expresiones de malnutrición más comunes 
que afectan a la población adulta en el país y considerando 
que la pandemia pudo haber incrementado las estadísticas 
mostradas debido al impacto del COVID-19 en los hábitos ali-
mentarios de la población. El objetivo de nuestro estudio fue 
el de determinar los hábitos alimentarios de los adultos de 
una urbanización en Lima durante la pandemia del COVID 19 
en el año 2022.  

MÉTODOS  

Estudio observacional descriptivo y de corte transversal. La 
población accesible constó de 708 habitantes adultos. La mues-
tra fue calculada usando la fórmula de muestreo estadístico de 
una población finita10 siendo el resultado de 249 habitantes.  

Con respecto a los criterios de selección se incluyeron a to-
dos los adultos domiciliados en la Urb. y que aceptaron parti-
cipar en el estudio mediante un consentimiento informado. Se 
excluyeron a los habitantes que padezcan de alguna enfer-
medad aguda, con afectaciones lingüísticas y auditivas y que 
no deseen participar en el estudio.  

En el estudio, la variable dependiente se determinó hábitos 
de alimentación mediante el uso de un cuestionario de hábi-
tos alimentarios realizado por Salvo, 201711. El cuestionario 
consta de 31 preguntas con múltiples alternativas tipo escala 
de Likert donde se definieron las siguientes categorías:  

Las categorías del instrumento son de: 

• Hábitos alimentarios Inadecuados: Si el puntaje total es 
de 31-127 

• Hábitos alimentarios Adecuados: Si el puntaje total es de 
128-155 

La confiabilidad del cuestionario fue medida a través del ín-
dice Alfa de Cronbach con un resultado de 0.729 (α > 0.7), lo 
que afirma la fiabilidad de este y la viabilidad de ser usado en 
el presente estudio.  

Las covariables tomadas en cuenta fueron la edad (años), 
sexo (hombre o mujer), estado civil (soltero, casado, viudo, 
divorciado) y ocupación (estudiante, trabajador estable, tra-
bajador eventual, jubilado, ama de casa). 

Análisis de datos  

Para efectuar el análisis estadístico respectivo se hizo uso 
del para programa IBM SPSS 25, en la que se determinó las 
estadísticas sociodemográficas como edad, sexo, ocupación y 
estado civil, el cálculo de frecuencias de la variable de hábi-
tos alimentarios y adicionalmente se realizó el Chi cuadrado 
entre la variable hábitos alimentarios y los datos sociodemo-
gráficos con 95% de confianza y con un p<0,05. 
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Aspectos éticos  

La aplicación del estudio de investigación se realizó respe-
tando la confidencialidad, comprometiéndose a salvaguardar 
los datos personales de todos los participantes de la presente 
investigación. Se les explicó detalladamente a los participan-
tes el título y objetivos del estudio donde los mismos expre-
saron el acuerdo de participación y autorización para la reco-
lección de datos de manera voluntaria mediante la firma de 
un consentimiento informado. Para el desarrollo del estudio 
se contó con la aprobación institucional de la Universidad 
Privada del Norte con el código F-P11-COD2-0002.01202. 

RESULTADOS 

Respecto a los datos sociodemográficos de la Urb., se ob-
servó que de la muestra encuestada (n=262), el sexo pre-
dominante es el femenino con un 58,4% (n=153). En 
cuanto al grupo etario predominante, este resultó ser el de 
adulto en la fase temprana (18 a 44 años) con un 52,7% 
(n=138), al respecto del estado civil de la muestra, esta evi-
denció una predominancia de personas solteras con un 
54,2% (n=142), y en cuanto a la ocupación actual, el 40,5% 
(n=106) de la muestra refirió tener un trabajo eventual, el 
27,1% (n=71) (tabla 1). 

Con respecto a la frecuencia de consumo de alimentos, se 
observó que el consumo de cereales es diario en el 65,3 % 
de la población al igual que el consumo de tubérculos, donde 
el 43,5% consume estos alimentos de manera diaria. El con-
sumo de frutas y verduras también tuvo una tendencia a ser 
consumido diariamente por el 43,5% y 41,2% de la pobla-
ción respectivamente. Por otro lado, el consumo de bebidas 
como el café y las gaseosas fue diario en el 29,4% de la po-
blación (tabla 2). 

Por otro lado, se realizó pruebas de Chi cuadrado para ve-
rificar si existía una relación entre ciertas características so-
ciodemográficas y hábitos alimentarios, encontrándose solo 
una relación estadísticamente significativa (significación asin-
tótica bilateral <0,05) entre la ocupación actual de la mues-
tra y los hábitos alimentarios que estos mantienen (tabla 3). 

 

DISCUSIÓN  

Resumen de hallazgos  

Más la mitad de los adultos pertenecientes a la Urb. man-
tuvieron hábitos alimentarios inadecuados. Se encontró una 
asociación entre la ocupación que mantiene la población y los 
hábitos alimentarios que estos sostienen.  

Comparación con otros estudios  

En el presente estudio, con respecto a los hábitos alimen-
tarios se pudo observar que existió una predominancia de há-
bitos alimentarios inadecuados en el 58,8% de adultos mues-

treados, estos resultados son semejantes al estudio realizado 
en una comunidad campesina de Huancayo-Perú donde se 
encuestó a 324 adultos durante el confinamiento por COVID-
19, resultando que el 55% de la muestra tuvo cambios en sus 
hábitos alimentarios, siendo estos inclinados a hábitos no sa-
ludables12. En otra investigación realizada en Mexico durante 
el año 2020 donde se evaluaron hábitos alimentarios, el es-
tado de salud y estilo de vida como el consumo de tabaco, al-
cohol, actividad física y sueño se concluyó que los factores 
como los hábitos de alimentación y el sueño si llegaron a pre-
sentar alteraciones durante el periodo de confinamiento, 
siendo estos cambios relevantes al relacionarse con mantener 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de adultos de la Urb., 
Lima-2022

GÉNERO Frecuencia Porcentaje

Femenino 153 58,4%

Masculino 109 41,6%

Total 262 100,0%

GRUPO ETARIO Frecuencia Porcentaje

Adultez Temprana  
(18-44 años) 138 52,7%

Adultez Intermedia  
(45-64 años) 102 38,9%

Adulto Mayor (65 a más) 22 8,4%

Total 262 100,0%

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje

Soltero 142 54,2%

Casado 84 32,1%

Divorciado 20 7,6%

Viudo 16 6,1%

Total 262 100,0%

OCUPACIÓN ACTUAL Frecuencia Porcentaje

Estudiante 40 15,3%

Trabajador Estable 71 27,1%

Trabajador Eventual 106 40,5%

Jubilado 15 5,7%

Ama de casa 30 11,5%

Total 262 100,0%



un adecuado sistema inmunológico7. Estos resultados simila-
res probablemente se deban a que la pandemia por COVID-
19 compromete la salud nutricional de la población dando lu-
gar a consumo de alimentos de bajo valor nutricional, 
comprometiendo su estado nutricional y por ende aumen-
tando la mortalidad frente al coronavirus13,14.  

Con respecto a las frecuencias de consumo de alimentos de 
este estudio, se evidenció el consumo diario de cereales en 
una frecuencia de más de 7 veces a la semana en el 65,3% 
de la población, al igual que el consumo de tubérculos diarios 
en el 43,5% de la muestra evidenciando un alto consumo ca-
lórico diario, estos resultados fueron similares a un estudio re-
alizado en distintas regiones del Perú, donde los resultados 
evidenciaron en promedio un alto consumo de carbohidratos 
simples y una energética nutricional no balanceada15, esto 
puede ser debido a que los cereales y tubérculos representan 
al grupo de alimentos con una tendencia a un mayor con-
sumo ya que son el suministro energético y calórico principal 

de los peruanos16. Por otro lado, en un estudio realizado en 
Argentina durante el confinamiento, se resaltó una baja fre-
cuencia de consumo diario de cereales integrales y legum-
bres, donde el 37,5% de la muestra rara vez o nunca consu-
mía este tipo de alimento17. Esto evidencia el bajo consumo 
de este grupo alimenticio en Argentina, ya que su consumo 
per cápita es de 0,85 kg/persona/año18 en comparación al 
consumo per cápita en Perú que es de 7,5 kg/persona/año se-
gún el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego19. Esto debido 
a que existen diversos factores que condicionan el consumo 
de estos alimentos como la producción local, el precio, la falta 
de tiempo para su elaboración y falta de conocimiento17. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de verduras y frutas 
de los encuestados de esta investigación, predominó el con-
sumo diario de más de 7 veces a la semana de estos alimen-
tos, lo cual se encuentra dentro de las recomendaciones es-
tándar de la Guía Alimentaria para la población peruana20, 
estos resultados son comparables con una investigación rea-
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Tabla 2. Hábitos alimentarios según frecuencia de consumo de los adultos pertenecientes a la Urb., Lima 2022

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

PREGUNTAS 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total

N % N % N % N % N % N %

Consume durante la semana  
2-4 raciones de legumbres o 

menestras como frejoles, lentejas, 
pallares, garbanzos u otros

1 0.4 22 8.4 70 26.7 59 22.5 110 42.0 262 100,0

Consume fibras: verduras crudas 
o cocidas como espinaca, acelga, 
brócoli, coliflor, tomate, cebolla, 
pimiento u otros todos los días

5 1.9 19 7.3 65 24.8 65 24.8 108 41.2 262 100,0

Consume vitaminas: frutas  
tres tipos todos los días como 

naranja, papaya, plátanos, 
mandarina, melón, sandía, etc.

0 0.0 7 2.7 67 25.6 74 28.2 114 43.5 262 100,0

Consume durante el día cereales 
como arroz, trigo, avena, pan, 

fideos
0 0.0 9 3.4 25 9.5 57 21.8 171 65.3 262 100,0

Consume durante la semana 
tubérculos como papa, camote, 

yuca, betarraga, zanahoria u otros
1 0.4 8 3.1 54 20.6 85 32.4 114 43.5 262 100,0

Sus alimentos son preparados con 
aceite de oliva, de soya 32 12.2 48 18.3 85 32.4 55 21.0 42 16.0 262 100,0

Consume 3 comidas básicas al día 
como desayuno, almuerzo y cena 2 0.8 8 3.1 30 11.5 57 21.8 165 63.0 262 100,0

Consume con sus alimentos 
bebidas como el té, café  

y gaseosas
32 12.2 42 16.0 56 21.4 55 21.0 77 29.4 262 100,0



lizada en adultos durante el confinamiento por covid-19 en 
España, donde las estadísticas determinaron que el 27% de 
la población refirió aumentar el consumo de fruta y el 21% 
aumentó el consumo de verdura, concluyendo que hubo un 
incremento en el consumo de estos alimentos durante la pan-
demia21. Estos hábitos resultan beneficiosos, ya que las ver-
duras y frutas son alimentos fuentes de importantes nutrien-
tes que traen múltiples beneficios como son el prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles22,23. 

Por otro lado, de la presente investigación, se resalta la fre-
cuencia de consumo de bebidas como té, café y gaseosas de 
manera diaria más de 7 veces a la semana en el 24,9% de la 
población, estos resultados son similares a un estudio reali-
zado en Colombia donde durante la pandemia por COVID, 
donde resultó que el 21,3% aumentó el consumo de café24, 
según Ramírez, el consumo diario de este alimento puede 
ocasionar consecuencias a largo plazo ya que la cafeína in-
terfiere en la absorción de ciertos nutrientes como el calcio y 
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Tabla 3. Prueba Chi Cuadrado entre Características demográficas  y Hábitos Alimentarios de adultos pertenecientes a la Urb., Lima 2022

Características Sociodemográficas Chi-cuadrado de Pearson

GÉNERO Frecuencia Porcentaje Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Femenino 153 58,4%

2,281a 1 ,131Masculino 109 41,6%

N° de casos validos 262 100,0%

GRUPO ETARIO Frecuencia Porcentaje Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Adultez Temprana (18-44 años) 138 52,7%

3,979a 2 ,137
Adultez Intermedia (45-64 años) 102 38,9%

Adulto Mayor (65 a más) 22 8,4%

N° de casos validos 262 100,0%

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Soltero 142 54,2%

3,181a 3 ,365

Casado 84 32,1%

Divorciado 20 7,6%

Viudo 16 6,1%

N° de casos validos 262 100,0%

OCUPACIÓN ACTUAL Frecuencia Porcentaje Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Estudiante 40 15,3%

25,428a 4 ,000

Trabajador Estable 71 27,1%

Trabajador Eventual 106 40,5%

Jubilado 15 5,7%

Ama de casa 30 11,5%

N° de casos validos 262 100,0%



el hierro por lo que no se puede considerar al alimento como 
beneficioso para la salud a pesar de sus ventajas25. De ma-
nera similar el consumo excesivo y regular de té puede estar 
relacionado en la inhibición de la absorción del hierro, diver-
sos estudios afirman la capacidad quelante que tienen los po-
lifenoles presentes en el té, concluyéndose que hay una evi-
dente relación inversa entre la ingesta de té y la absorción de 
hierro26. Un estudio realizado en 12 países, donde se evaluó 
el consumo de bebidas azucaradas durante la pandemia con-
cluyó que más del 20% de los participantes durante la cua-
rentena por coronavirus presentó un consumo entre mode-
rado y excesivo de bebidas azucaradas, se sabe que existe 
una asociación negativa entre el consumo de bebidas gasifi-
cadas y el estado nutricional, ya que estas bebidas pueden 
aumentar el peso corporal debido al exceso calórico y de azú-
car común en estos productos27. 

Con relación a los datos obtenidos en nuestra investigación 
acerca del consumo de cereales y tubérculos, hay una proba-
bilidad de que exista una situación de cobertura en exceso de 
requerimientos energéticos-calóricos, ya que la dieta de los 
peruanos está basada en una dieta alta en carbohidratos ba-
jos en fibra13, pudiendo aumentar el riesgo de padecer so-
brepeso u obesidad en la población de la Urb., esto se ve re-
flejado en los resultados de un informe técnico del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del 2018 a nivel nacional, donde el 
25,7% de peruanos excedió su requerimiento energético28. Al 
año 2021 el 62.7% de la población peruana padece exceso de 
peso según ENDES9.  

Siendo la malnutrición relacionada directamente con los há-
bitos alimentarios, se puede inferir que, con la tendencia de 
la muestra hacia mantener hábitos alimentarios inadecuados, 
la población perteneciente al estudio puede padecer de algún 
tipo de malnutrición actualmente, lo cual puede representar 
un factor determinante en desarrollar cuadros clínicos seve-
ros al contagio por coronavirus, ya que en un estudio reali-
zado en Italia, de una muestra de 482 pacientes, se encontró 
que pacientes con sobrepeso tenían un riesgo alto de pade-
cer una falla respiratoria al contagiarse del coronavirus, tam-
bién se mostró que pacientes con un índice de masa muscu-
lar mayor a 35 kg/m2 categorizados como obesos, tienen una 
mayor mortalidad al infectarse con el virus del SARS- CoV -2 
29, por lo que es imperante el realizar investigaciones futuras 
que determinen el estado nutricional actual de la población 
adulta peruana. 

Con respecto a la asociación estadística encontrada en 
nuestra investigación entre la ocupación de la muestra y los 
hábitos alimentarios, se hizo evidente que los estudiantes y 
los trabajadores estables tuvieron una tendencia a mantener 
hábitos alimentarios inadecuados, estos resultados fueron si-
milares a un estudio realizado en México, donde se analizaron 
los hábitos de jóvenes universitarios entre 18 a 25 años. 
Resultó que en su mayoría la población solía saltarse el desa-
yuno por falta de tiempo, ocasionando que los hábitos de 

consumo de comidas básicas no sean satisfactorios para la 
población, siendo el horario de estudio el impedimento para 
mantener hábitos adecuados30. Por otro lado, en un estudio 
realizado en Lima en jóvenes universitarios, los resultados 
evidenciaron que los estudiantes mantuvieron hábitos ali-
mentarios “inadecuados” y “adecuados”, con 32.7 % y 33.3% 
respectivamente, estos resultados fueron influenciados por 
diversos factores como el tiempo de preparación, factores so-
ciales y preferencias culinarias31.  

En adición a ello diversos estudios arrojan que existe una 
alta prevalencia entre los malos hábitos alimenticios caracte-
rizados por saltarse comidas, alto consumo de grasas y dul-
ces, bajo consumo de fruta, verdura y leche aumentando el 
riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, así como de la apa-
rición de futuras enfermedades crónicas no transmisibles en 
jóvenes universitarios32, por lo que serían catalogados como 
población de riesgo frente a la infección por coronavirus.  

En iguales circunstancias se encuentran los trabajadores es-
tables, debido a diversos tiempos laborales y la carga laboral, 
puede conllevar a omitir cierto tiempo de comida lo cual no es 
saludable, esto es reflejado en un estudio realizado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, donde 
se aplicó una encuesta a 995 trabajadores y resultó que el 
22% no dispone de un lugar para comer en las jornadas labo-
rales, un 30% de los trabajadores no almorzaba regularmente 
y el 17% de los trabajadores menores de 30 años ya presen-
taban expresiones de malnutrición33. De esta asociación se 
puede inferir que las ocupaciones tienen una influencia en los 
hábitos alimentarios, siendo el horario laboral y la educación 
alimentaria dos de los múltiples factores influyentes en man-
tener hábitos de alimentación adecuados o inadecuados.  

Relevancia para la práctica clínica  

Estudios revelan que los pacientes con una ingesta defi-
ciente de alimentos, y con déficit de requerimientos nutricio-
nales tienen un riesgo aumentado de padecer enfermedades 
infecciosas34,35, debido a que el paciente tiende a tener un 
sistema inmunológico deficiente, debido una malabsorción de 
nutrientes y un estado catabólico constante, ocasionando que 
durante tengan mayor riesgo de padecer alguna desnutrición 
durante algún proceso infeccioso por lo que mantener una 
adecuada alimentación es primordial para poder afrontar el 
coronavirus36.  

Con la información de este estudio se espera conocer la ca-
lidad de los hábitos alimentarios de una población que se en-
cuentra catalogada como población de riesgo por la alta tasa 
de contagios en adultos peruanos. A partir de los datos que 
se generen se podrán crear estrategias futuras que ayuden a 
mejorar hábitos alimenticios de los mismos para así mejorar 
el estado nutricional de la población, lo que mejorará la res-
puesta inmunológica frente a enfermedades infecciosas como 
es el coronavirus.  
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Se recomienda investigar más a fondo la relación entre los 
hábitos de alimentación y la ocupación de la población, ya 
que se podrían encontrar poblaciones de riesgo entre traba-
jadores y estudiantes.  

Limitaciones  

La limitación del presente estudio fue que se realizó en un 
solo distrito de la ciudad de Lima.  

CONCLUSIONES  

Se concluye en este trabajo de investigación que la pobla-
ción adulta perteneciente a la urbanización mantiene hábitos 
alimentarios inadecuados catalogándolos como población de 
riesgo frente a enfermedades infecciosas comprometiéndose 
su calidad de vida a largo plazo.  
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