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RESUMEN 
 
Introducción: Los estilos de vida (EV) abarcan 
diversos aspectos importantes como el tiempo libre, 
la actividad física, el consumo de sustancias 
psicoactivas, tabaco, alcohol y los hábitos 
alimentarios, siendo estos últimos especialmente 
cruciales para el desarrollo y mantenimiento de una 
vida saludable. Objetivo: determinar los estilos de 
vida y hábitos alimentarios de los estudiantes de 3° 
y 4° año de las carreras de Psicología y Enfermería 
de una universidad privada de Chillán, Chile. 
Métodos: Estudio cuantitativo transversal 
descriptivo. La muestra estuvo constituida por 185 
estudiantes universitarios de 3° y 4° de las carreras 
de Psicología y Enfermería, a los cuales se les 
aplicó una encuesta para la recolección de datos 
sociodemográficos, estilos de vida a través del 
instrumento FANTASTICO y hábitos alimentarios 
según las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y Guías Alimentarias basadas 
en Alimentos de Chile. Los datos se analizaron con 
estadística descriptiva con el software STATA 14.0. 
Resultados muestran que un 55,1% de los 
estudiantes encuestados presentan un estilo de 
vida bueno, destacándose la carrera de Psicología 
por sobre la de Enfermería y los de 3er año por 
sobre los de 4to año. Por otra parte, en cuanto a los 
hábitos alimentarios, la mayoría señala comer 
frutas (79%), verduras (73,5%), carnes (46%), 
pescados (63,2%), y legumbres (79,5%), de 1 a 2 
veces a la semana. Los lácteos, de 1 a 2 veces al 
día (73,5%), 1 a 3 vasos de agua al día (44,35), y 1 

a 2 veces a la semana refieren comer frituras 
(70,8%).  
 
 
Conclusiones: La gran mayoría de los estudiantes 
tiene estilos de vida buenos, pero hábitos 
alimentarios poco saludables, al no cumplir con las 
recomendaciones de consumo de Guías 
Alimentarias Basadas en Alimento. 
       
Palabras clave: estilo de vida, hábitos 
alimentarios, estudiantes. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Lifestyles (LS) encompass various 
important aspects such as leisure time, physical 
activity, the consumption of psychoactive 
substances, tobacco, alcohol, and dietary habits, 
with the latter being especially crucial for the 
development and maintenance of a healthy life. 
Objective: To determine the lifestyles and dietary 
habits of third- and fourth-year students of the 
Psychology and Nursing programs at a private 
university in Chillán, Chile. Methods: A cross-
sectional descriptive quantitative study. The sample 
consisted of 185 university students from the third 
and fourth years of the Psychology and Nursing 
programs. A survey was administered to collect 
sociodemographic data, lifestyle information using 
the FANTASTICO instrument, and dietary habits 
according to the recommendations of the World 
Health Organization and the Chilean Food-Based 
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Dietary Guidelines. The data were analyzed using 
descriptive statistics with the STATA 14.0 software. 
Results: show that 55.1% of the surveyed students 
have a good lifestyle, with the Psychology program 
outperforming Nursing, and third-year students 
outperforming fourth-year students. On the other 
hand, regarding dietary habits, most students report 
eating fruits (79%), vegetables (73.5%), meats 
(46%), fish (63.2%), and legumes (79.5%) 1 to 2 
times a week. Dairy products are consumed 1 to 2 

times a day (73.5%), with 1 to 3 glasses of water 
per day (44.35%), and 1 to 2 times a week they 
report eating fried foods (70.8%). Conclusions: 
The vast majority of students have good lifestyles 
but unhealthy dietary habits, as they do not meet 
the consumption recommendations of the Food-
Based Dietary Guidelines. 

Keywords: lifestyle, eating habits, food habits, 
students. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al referirse a los estilos de vida (EV), se debe 
aclarar que es un concepto amplio que engloba 
aspectos importantes (1) como: tiempo libre, 
actividad física que se realiza, el consumo de 
sustancias psicoactivas, tabaco, alcohol y hábitos 
alimentarios, siendo los hábitos alimentarios unos 
de los más importantes en el desarrollo y 
mantenimiento de una vida saludable (2,3). Por su 
parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define estilos de vida como una forma general de 
vida, de condiciones de vida y patrones individuales 
de conducta (4). Los hábitos alimentarios (HA), 
mencionados anteriormente, suelen aprenderse en 
el periodo de desarrollo del ser humano (5), ya que 
es donde la persona comienza a adquirir nuevos 
conocimientos y es también donde comienza a 
desarrollar por su propia cuenta la personalidad y 
sus gustos viéndose influenciado particularmente 
por el aprendizaje en el contexto familiar, social y 
cultural (6). 

 
Se considera de suma importancia conocer los 
hábitos alimentarios de los jóvenes universitarios 
(7), debido a que cada uno tendrá propias 
personalidades, variables y cambiantes, su estatus 
socioeconómico, sus gustos y preferencias. Lo que 
también definirá el uso de su tiempo libre la 
influencia de los medios de comunicación actuales, 
influencia de amistades y por último de sus 
familiares (4). La importancia de estudiar a esta 
población radica en que muchos de sus 
comportamientos se ven por el proceso de 
transición desde la adolescencia hacia la adultez 
joven (8), iniciando la toma de decisiones, en 
muchas ocasiones basadas en la mera esperanza 
de ser aceptados por sus iguales o por 
socialización (9). 

 
En el marco de Promoción de la Salud, la OMS/ 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
inspiró el movimiento Universidades Promotoras de 
Salud, refiriéndose a ellas como “aquellas que 
incorporan la promoción de la salud a su proyecto 
educativo y laboral, con el fin de propiciar el 
desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de 
quienes allí estudian o trabajan. A la vez formarlos 
para que actúen como modelos o promotores de 
conductas saludables a nivel de sus familias, en 
sus futuros entornos laborales y en la sociedad en 
general”, convirtiéndose así en el lugar apropiado 
para la promoción de la salud a través de hábitos 
(9). Es así como la Universidad Adventista de Chile 

promueve los estilos de vida saludable a través de 
sus buenos hábitos alimentarios asociados a la 
filosofía adventista (10). 
 
 
 
En Chile, aunque se han tomado medidas a través 
de distintos tipos de iniciativas y programas, se 
mantiene la vulnerabilidad de la población en 
estudio, por eso se vuelve a recalcar la importancia 
de fomentar estilos de vida saludables en jóvenes 
(11-12-13) Por esto que el objetivo de esta 
investigación fue determinar los estilos de vida y los 
hábitos alimentarios de los alumnos de 3° y 4° de 
las carreras de psicología y enfermería una 
universidad privada de Chillán, Chile. 
 
MÉTODOS 
 
Estudio cuantitativo transversal descriptivo, la 
población fue de estudiantes pertenecientes a 3° y 
4° año, matriculados en las carreras de psicología y 
enfermería de la facultad de Ciencias de Salud de 
una universidad privada de Chillán. Se realizó un 
estudio censal en el cual se trabajó con toda la 
población anteriormente mencionada, la cual 
correspondió a 185 estudiantes.  
 
Los criterios de inclusión fueron los siguientes, 
estudiante de 3° y 4° año de la carrera de 
psicología y enfermería de una universidad privada 
de Chillán, que estén de acuerdo a participar en la 
encuesta a través de su firma en el consentimiento 
informado. Por otro lado, los criterios de exclusión 
fueron los siguientes: estudiantes en tratamiento 
por trastorno de conducta alimentaria y aquellos 
que dejaron la encuesta sin finalizar. 
 
El instrumento para recolectar los datos consistió 
en una encuesta que incluye el instrumento 
FANTASTICO (14) para evaluar estilos de vida y 
hábitos alimentarios, además, se complementó con 
una encuesta de elaboración propia originada a 
partir de las Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos (GABAs) (15). Incluyendo también datos 
de identificación sociodemográficas como edad, 
sexo, nacionalidad, carrera, religión y residencia. 
Esta última pasó por un proceso de validación por 
expertos de la Universidad Adventista de Chile. 
 
La recolección de datos se realizó de manera 
presencial, en donde antes de contestar la 
encuesta, de manera voluntaria, el estudiante 
recibió el consentimiento informado, éste contenía 
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información sobre la utilización de los datos y su 
carácter confidencial. Respecto a los aspectos 
éticos, la presente investigación cuenta con la 
aprobación correspondiente de parte del Comité de 
Bioética para la realización de este estudio, 
además de la carta de autorización por parte del 
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Finalmente, se coordinó de forma verbal la 
autorización con las jefas de carrera 
correspondientes a psicología y enfermería. 
 
Se elaboró una base de datos en Excel, la cual se 
exportó al software STATA 14.0 donde se procesó 
la información. Las variables se describieron con 
frecuencia absolutas y porcentajes que fueron 

representadas en tablas de distribución de 
frecuencia. Se realizó estadística descriptiva, en 
donde los datos post tabulación en Excel fueron 
procesados en el software STATA V. 14.0. Los 
resultados obtenidos se expresaron en tablas de 
frecuencia y porcentaje. 
 
RESULTADOS 
 
En lo que concierne al estilo de vida en los 
estudiantes de una universidad privada de Chillán, 
destaca que la mayoría presentó un estilo de vida 
bueno con un 55,1%, se observó que solo un 4,3% 
tenía un estilo de vida malo (Tabla 1) 

 
 

 
 

Por otro lado, la distribución porcentual del estilo de 
vida según la carrera indicó que el 56,5% de los 
estudiantes de psicología y el 54,3% de los de 
enfermería tenían un buen estilo de vida. En 
contraste, el 26,1% de los estudiantes de psicología 
y el 24,1% de los de enfermería presentaban un 
estilo de vida regular. En lo que concierne a la 

distribución porcentual de estilo de vida según 
curso, señaló que un 55,2% de los alumnos de 3er 
año y un 55,1% de los de 4to año tenían un EV 
bueno, mientras que un 18,4 % de 3er año y un 
30,6% de los de 4to año tenían un EV regular 
(Tabla 2). 

 

 
 
En relación con la tabla 3, se observó que la 
distribución porcentual de hábitos alimentarios 

según carrera mostro que un 82,6% y un 76,7% de 
alumnos de psicología y de enfermería 
respectivamente consumían frutas de 1 a 2 veces 
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al día.  En cuanto al consumo de verduras, se 
observó  
 
que un 82,6% de los alumnos de psicología y un 
68,1% de los de enfermería lo hacían 1 a 2 veces al 
día. Para el consumo de lácteos, se observó que un 
68,1% de los alumnos de psicología y un 69% de 
los de enfermería lo hacían 1 a 2 veces al día. En 
relación con el consumo de carne, un 46% y un 
45,7% de los alumnos de psicología y enfermería 
correspondientemente lo hacían 1 a 2 veces por 
semana. Un 60.9% y un 64,4% de psicología y de 
enfermería respectivamente, consumían pescado 
y/o mariscos de 1 a 2 veces a la semana. Con 
relación al consumo de legumbres, un 87% de los 
alumnos de psicología y un 75% de los de 
enfermería, refirió consumirlas de 1 a 2 veces a la 
semana. Según el consumo de agua, un 43,5% de 
los alumnos de psicología y un 44,8% de los de 
enfermería, refirió tomar de 1 a 3 vasos al día. En 
cuanto al consumo de frituras, un 72,5% y un 
69,8% de psicología y de enfermería 
correspondientemente, consumieron de 1 a 3 veces 
a la semana. Un 71% y un 81%, tanto de psicología 
como de enfermería respectivamente, decían no 
consumir sal extra en sus comidas. 
 
Existió un porcentaje más elevado en la carrera de 
enfermería que no consumía frutas y verduras. En 
enfermería un 10,3% no consumía frutas, frente a 
un 7,2% de psicología, también se repetía en el no 
consumo de verduras, con un 2,6% en enfermería 
frente a un 1,4% de psicología. La diferencia en 
estas últimas cifras mencionadas es relevante, ya 
que parte fundamental del profesional de 
enfermería es la de fomentar una alimentación 

balanceada y variada. En ambas carreras 
estudiadas, se encontró que la tendencia fue 
consumo de legumbres de 1 a 2 veces a la 
semana, con un muy alto porcentaje, cumpliendo 
así con las recomendaciones GABAs, cuya 
recomendación es de consumirlas al menos dos 
veces por semana (15) este positivo resultado, 
podría atribuirse al reemplazo de la proteína de la 
carne por las leguminosas en el régimen 
vegetariano de la universidad de estudio.  
 
Sobre el agua, se observó que en gran parte los 
estudiantes de 3ero y 4to no consumían lo 
recomendado, siendo la tendencia el consumir solo 
1 a 3 vasos de agua al día en ambos cursos,  
Finalmente, frente a la sal adicional, de forma 
repetitiva se vuelven a encontrar similitudes en las 
cifras respecto a ambos cursos. 
Un muy bajo porcentaje de la población en estudio 
consumía lo recomendado de agua según las 
GABAs (15), lo cual corresponde de 6 a 8 vasos al 
día, siendo los estudiantes de enfermería los que 
más se ciñen a esta recomendación por sobre los 
de psicología.  
 
En cuanto a HA según curso, se observó que un 
bajo porcentaje en ambos cursos, tienen un buen 
consumo de frutas y verduras según las 
recomendaciones de las GABAs (15) con un 27,5% 
y un 34,7% para 3ero y 4to año respectivamente. 
Respecto a lácteos, la tendencia se observó en el 
consumo de 1 a 2 veces en ambos cursos, no 
coincidiendo con las GABAs (15).   Frente al 
consumo de carne, se obtuvieron cifras iguales 
para ambos cursos respecto a la recomendación de 
JUNAEB 
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DISCUSIÓN 
 
Los estilos de vida y los hábitos alimentarios 
siempre se han asociado con un manejo adecuado 
de la prevención desde edades tempranas, con el 
fin de evitar enfermedades crónicas a largo plazo 
en nuestra población, lo que requiere un abordaje 
integral de múltiples factores para lograr su 
equilibrio (16,17). En este  

 
 
estudio, se encontró que más de la mitad de la 
población encuestada presenta un estilo de vida 
saludable bueno, lo cual contrasta con estudios 
realizados en Ecuador y Perú en estudiantes del 
área de la salud, donde se observó una tendencia 
hacia estilos de vida poco saludables (18,19). A 
partir de lo anterior, se puede inferir que los 
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resultados positivos podrían estar relacionados con 
el régimen ovo-lacto-vegetariano de la institución 
en la que se llevó a cabo la investigación, así como 
con el fomento de un estilo de vida saludable 
promovido por la religión adventista (20). Al 
comparar el EV según la carrera, se encontraron 
datos similares entre ambas, con una tendencia 
positiva hacia un EV calificado como de regular a 
bueno, en contraste con un estudio mexicano 
realizado por Gonçalves-Balbé et al., (21) en una 
Universidad Confesional, el cual señala que los 
adventistas fomentan que sus miembros sigan 
prácticos de EV saludables, absteniéndose de 
cualquier hábito perjudicial (21). 
 
En relación con el HA según carrera, solo un 21,7% 
de los estudiantes de Psicología y un 37,1% de los 
de Enfermería cumplen con las recomendaciones 

de las GABAs (15). Estos resultados son 

coherentes con un estudio realizado en 10 países 
de Latinoamérica, que reveló bajos índices de 
consumo de frutas y verduras (15), cifras poco 

alentadoras considerando que, entre más consumo 
de frutas y verduras, mayor es el efecto protector 
sobre la presión arterial y el riesgo de accidentes 
cerebro vasculares (ACV) (22). En cuanto al 
consumo de lácteos, la gran mayoría de los 
estudiantes tanto de Psicología como de 
Enfermería no alcanza a cumplir con las 
recomendaciones de las GABAs (3 lácteos diarios) 
(15) 
 
Respecto a la carne, se encuentran cifras similares 
para ambas carreras en cuanto al consumo 
sugerido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB) (23), que establece un máximo de 
2 porciones a la semana, lo que coincide con la 
tendencia observada en la población en estudio. 
Sin embargo, resulta preocupante que, a pesar de 
tratarse de carreras del área de la salud y de la 
filosofía adventista que promueve la reducción o 
eliminación del consumo de carne (22), un 
porcentaje elevado de estudiantes de Psicología y 
Enfermería consume carne en exceso. Este 
consumo excesivo debe destacarse debido al 
riesgo significativo que conlleva para el desarrollo 
de distintos tipos de cáncer (24-25) 
 

En cuanto al consumo de pescado o mariscos, la 
mayoría en ambas carreras dice consumirlos de 1 a 
2 veces a la semana cumpliendo así con la 
recomendación GABAs (15), sin embargo, una cifra 
no menor, refiere no consumirlas, lo que está en 
concordancia con un estudio venezolano que 
refiere bajo porcentaje de consuno de pescados y 
mariscos (24). Lo anterior se podría explicar debido 
al régimen vegetariano que imparte la institución, o 
bien verse influenciado por la ubicación geográfica 
de la cuidad de Chillán (26). 
 

En relación con lo anteriormente expuesto sobre los 
HA según el curso, resulta complicado encontrar 
una explicación para los resultados obtenidos en 
este estudio, debido a la similitud entre los cursos 
examinados. También se observaron similitudes en 
los resultados de cada curso, donde no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas que permitan realizar comparaciones. 
Sin embargo, se observa una tendencia en la que 
los estudiantes de cuarto año siguen con menos 
frecuencia las recomendaciones alimentarias y 
tienden a adoptar hábitos poco saludables (26), lo 
que se puede atribuir a que esto, con el paso de los 
años, los estudiantes ganan más autonomía y 
desarrollan estos malos hábitos alimenticios. 
Además, factores como la falta de tiempo, las 
extensas cargas horarias (27) y las prácticas 
profesionales de sus respectivas carreras 
contribuyen a un impacto negativo, llevándolos a 
seguir una dieta poco saludable. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se concluye que los estudiantes de enfermería y 
psicología de la universidad estudiada en general 
presentan un buen estilo de vida; sin embargo, sus 
hábitos alimenticios son poco saludables. Es 
notable que un porcentaje significativo de los 
estudiantes, especialmente de enfermería, no 
cumple con las recomendaciones de consumo de 
alimentos saludables, dada la importancia de estos 
hallazgos, es esencial continuar investigando estos 
aspectos para desarrollar intervenciones que 
mejoren la calidad de vida profesional. En 
particular, para la disciplina de enfermería, es 
crucial fomentar hábitos alimentarios saludables y 
garantizar una hidratación adecuada, ya que estos 
profesionales juegan un papel fundamental en la 
promoción de la salud y el bienestar. La 
implementación de programas educativos y de 
apoyo podría contribuir significativamente a mejorar 
el estilo de vida y, por fin, el rendimiento y la 
satisfacción profesional de los estudiantes. 
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