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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo describir las características clínicas, 

epidemiológicas y nutricionales en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023. Se identificaron objetivos específicos para 

caracterizar estas variables en los ingresantes. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

descriptivo observacional, retrospectivo, transversal, analítico, no experimental. En 

cuanto a los resultados, en las características clínicas, del 100 % (168), el 94 % tiene 

hemograma normal, el 96,4% tiene glucosa normal, el 98,8% tiene urea normal, el 92,3% 

tiene creatinina normal, el 100% tiene baciloscopía normal, el 91,7% tiene triglicéridos 

normales, el 91,1% presenta colesterol total normal, el 95,2% tiene radiografía de tórax 

normal. En las características epidemiológicas, del 100 % (168), el 36,9% tiene edad 

menor de 18 años, el 51,2% tiene edad entre 18 a 20 años, el 11,9% tiene edad mayor de 

20 años, el 50,6% es de género masculino y el 49,4% es de género femenino, solo el 

70,2% tienen procedencia de la región Amazonas. En las características nutricionales, del 

100 % (168), el 4,8% tiene obesidad, el 19,6% tiene sobrepeso, el 69% tiene peso normal, 

el 6,5% tiene bajo peso, el 24,4% tiene hemoglobina alta, el 74,4% tiene hemoglobina 

normal, el 1,2% tiene hemoglobina baja. Se observa una relación entre niveles 

triglicéridos y el nivel de glucosa (p=0.024<0.05). Se evidencia correlación significativa 

entre el colesterol y glucosa (p=0.000<0.05). En conclusión, este estudio determinó las 

características clínicas, epidemiológicas y nutricionales en ingresantes de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023. 

 

Palabras clave: Características clínicas, epidemiológicas, nutricionales, ingresantes.   
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ABSTRACT 

The research aimed to describe the clinical, epidemiological, and nutritional 

characteristics of incoming students at the National University of Toribio Rodriguez de 

Mendoza in Amazonas, 2023. Specific objectives were identified to characterize these 

variables in the new entrants. The study had a quantitative, descriptive observational, 

retrospective, cross-sectional, analytical, non-experimental approach. Regarding the 

results, in clinical features, out of 100% (168), 94% have a normal blood count, 96.4% 

have normal glucose, 98.8% have normal urea, 92.3% have normal creatinine, 100% have 

normal bacilloscopy, 91.7% have normal triglycerides, 91.1% have normal total 

cholesterol, and 95.2% have a normal chest X-ray. In epidemiological features, out of 

100% (168), 36.9% are under 18 years old, 51.2% are between 18 to 20 years old, 11.9% 

are older than 20, 50.6% are male, and 49.4% are female; only 70.2% come from the 

Amazonas region. In nutritional features, out of 100% (168), 4.8% are obese, 19.6% are 

overweight, 69% have a normal weight, 6.5% are underweight, 24.4% have high 

hemoglobin, 74.4% have normal hemoglobin, and 1.2% have low hemoglobin. A 

relationship between triglyceride levels and glucose levels is observed (p=0.024<0.05). 

A significant correlation between cholesterol and glucose is evident (p=0.000<0.05). In 

conclusion, this study determined the clinical, epidemiological, and nutritional 

characteristics of incoming students at the National University of Toribio Rodriguez de 

Mendoza in Amazonas, 2023. 

 

Keywords: Clinical characteristics, epidemiological, nutritional, incoming students. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el esfuerzo por entender la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios, ha 

surgido la necesidad de examinar detenidamente las características clínicas, 

epidemiológicas y nutricionales de los jóvenes que comienzan su educación superior.  

En el contexto global de la salud, las preocupaciones relacionadas con el sobrepeso y la 

obesidad han alcanzado cifras alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2020) en el año 2016, más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años tenían 

sobrepeso, de los cuales, aproximadamente 650 millones eran considerados obesos. Para 

evaluar esta problemática de manera práctica en la población, se utiliza el índice de masa 

corporal, una medida aplicable tanto a hombres como a mujeres, y a adultos de todas las 

edades. 

 

En América Latina, se han realizado numerosos estudios enfocados en los jóvenes 

universitarios, abordando principalmente aspectos psicosociales, la percepción de su 

salud, el estrés académico y sus estilos de vida (Cassaretto et al., 2021). Estos temas son 

de gran relevancia, ya que la adaptación a la vida universitaria conlleva desafíos 

significativos en términos emocionales y de bienestar psicológico. Sin embargo, en su 

mayoría, estos estudios pasan por alto un aspecto esencial: las características de salud 

física de los ingresantes universitarios, lo que impide una comprensión completa de su 

estado actual de salud. 

 

Según Durán y Mamani (2021), los estudiantes universitarios, especialmente aquellos de 

primer semestre, enfrentan desafíos adicionales relacionados con las exigencias 

académicas en la educación superior. Estos desafíos pueden afectar drásticamente sus 

hábitos alimenticios, niveles de actividad física y niveles de estrés académico. Esta 

vulnerabilidad a los cambios diarios en sus vidas puede tener un impacto significativo en 

su salud y bienestar a largo plazo. Por lo tanto, es esencial abordar no solo los aspectos 

psicosociales, sino también las dimensiones clínicas, epidemiológicas y nutricionales de 

los ingresantes universitarios para comprender plenamente su situación de salud. 

 

Durante la edad adulta, el crecimiento y desarrollo alcanzan su plenitud, y las necesidades 

de energía y nutrientes se vuelven estables, sin presentar las altas demandas de las etapas 
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previas. Sin embargo, estas necesidades varían según el peso corporal, edad, género, 

actividad laboral, metabolismo y nivel de actividad física. (INS, 2021) 

El exceso de peso no solo es una cuestión estética; tiene importantes implicaciones para 

la salud. Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2023), este puede estar relacionado con 

niveles elevados de colesterol, triglicéridos y presión arterial, aumentando así el riesgo 

de enfermedades arteriales coronarias, además la obesidad se asocia con un mayor riesgo 

de desarrollar otros factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes y los accidentes 

cerebrovasculares. 

 

La American Diabetes Association (2023) subraya que la presencia de exceso de peso 

incrementa las posibilidades de padecer diabetes Tipo 2, enfermedades cardíacas y 

accidentes cerebrovasculares. También se ha observado que puede elevar el riesgo de 

hipertensión arterial, niveles desfavorables de colesterol y altas concentraciones de 

glucosa en la sangre. En un estudio realizado por Durazo et al. (2021) en México, se 

concluyó que identificar el sobrepeso y la obesidad en estudiantes universitarios a tiempo 

podría tener un efecto preventivo en los riesgos para la salud. 

 

Históricamente, las universidades no han priorizado la promoción de una cultura de salud 

estudiantil, lo que ha resultado en la proliferación de comportamientos poco saludables. 

Sin embargo, esta situación ha evolucionado en los últimos años, ya que las propias 

universidades han demostrado mayor compromiso al realizar iniciativas de promoción de 

la salud, bienestar y calidad de vida en sus estudiantes. (Beltran, et al., 2020) 

 

La malnutrición puede incidir en personas de cualquier edad, sin embargo, las 

investigaciones en su mayor parte se enfocan en recién nacidos, niños y adultos mayores, 

dejando a los jóvenes con escasa atención. La evaluación nutricional involucra la 

integración de información clínica y mediciones antropométricas, con énfasis en el 

cálculo del índice de masa corporal, además de los resultados de las pruebas de 

laboratorio, destacando la importancia inicial de la hemoglobina. Esta combinación de 

datos ofrece un enfoque exhaustivo para comprender el estado nutricional en su totalidad. 

(Riveros y Apolaya, 2020) 
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Valdez y Rubí (2017) en México, realizaron un estudio en jóvenes ingresantes 

universitarios para establecer los factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a los 

hallazgos se resalta los valores de c-HDL disminuido (51.4%), niveles altos de 

circunferencia de cintura (41.8%), sedentarismo (27.2%), obesidad corporal (15.8%), 

tensión arterial sistólica elevada (13%) y colesterol total (13%), concluyendo que la 

mayoría de ingresantes tiene por lo menos un factor de riesgo presente; siendo necesario 

adoptar medidas preventivas para desarrollar mejores hábitos saludables.  

 

Acerca de los exámenes de rutina solicitados a estudiantes universitarios destaca la prueba 

del hemograma completo. Respecto a este examen, García et al. (2012) menciona que la 

biometría hemática que incluye al hemograma es un estudio laboratorial que mide 

cantidades y características de los grupos celulares de la sangre, dentro de ellas se 

encuentran los leucocitos, eritrocitos y plaquetas.  Los valores normales de éstos pueden 

tener cambios fisiológicos asociados a edad, sexo y lugar de procedencia, por factores 

que pueden afectar su normalidad, se utiliza el término de valores de referencia que se 

asigna a determinada población y según la tecnología empleada. Mullo (2022), en su 

investigación respalda la importancia del hemograma como un análisis inicial que no solo 

se concentra en trastornos sanguíneos, sino que también es relevante para detectar 

enfermedades que afectan a diversos sistemas y órganos del cuerpo. 

En Perú diversos estudios evalúan el estado clínico-nutricional de los ingresantes 

universitarios, tal es el caso de Riveros y Apolaya al (2020), quienes realizaron un estudio 

en Lima con la finalidad de estimar la incidencia de desnutrición en alumnos ingresantes 

donde del total de su población, la edad media fue de 17 años, siendo el 66,9% de sexo 

femenino, en el aspecto nutricional el 36,5% presentó sobrepeso, 11,03% obesidad y 

6,46% desnutrición. En el aspecto epidemiológico, Oviedo y Gonzales (2020) en Lima, 

realizaron un estudio donde el 64.9% de los participantes fue mujer, el 45.8% del total 

fueron varones, en cuanto a la edad de los participantes, el 45.8% eran jóvenes y 54.2% 

fueron adolescentes. Con respecto a su procedencia geográfica, la mayoría, un 77.9%, 

provenía de la región de la Costa, un 19.5% de la Sierra, y solo un 2.6% de la Selva. En 

términos de salud, un 10.7% de los participantes mostraron signos de anemia, mientras 

que el 89.3% restante no presentaba esta condición.  
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Sumado a los exámenes de apoyo al diagnóstico se encuentra la radiografía el cual cumple 

un rol primordial al momento de evaluar al paciente debido a que como lo expresa 

Mosquera et al. (2022), la radiografía permite analizar patologías a nivel pulmonar, 

cardíaco, mediastino, entre otros, por lo que es de gran utilidad al personal médico para 

poder realizar un diagnóstico y manejo adecuado. 

En una Universidad de Tumbes, Olaya, C. (2019) realizó un estudio sobre el problema de 

la anemia en ingresantes, en el que determinó que un 13,3% presentó niveles de 

hemoglobina por debajo de los rangos normales. Cabe mencionar que en este estudio no 

se especifica la procedencia de los participantes. 

 

Por otro lado, Oviedo y Gonzales (2020) destacan en su investigación sobre la relevancia 

de las variables sociodemográficas en el Perú que podrían ser factores de riesgo para la 

anemia. Estos hallazgos subrayan la importancia de comprender cómo la procedencia 

geográfica y otros factores sociodemográficos pueden influir en la prevalencia de la 

anemia en distintas poblaciones. Se enfatiza que estos datos son fundamentales para 

futuras intervenciones nutricionales dirigidas a poblaciones vulnerables, específicamente 

la población adolescente y joven en el ámbito académico.  

 

En base a lo explicado se propuso el siguiente problema: ¿Cuáles son las características 

clínicas, epidemiológicas y nutricionales en ingresantes de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023? Cuyo objetivo general es: describir 

las características clínicas, epidemiológicas y nutricionales en ingresantes de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023 y los objetivos 

específicos identificar las características clínicas en ingresantes de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023, identificar las 

características epidemiológicas en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023 e identificar las características nutricionales 

en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

2023. En cuanto a la hipótesis: Se encuentra implícita. 

Los apartados siguientes abarcan la metodología, los resultados, la discusión y las 

conclusiones de la investigación realizada.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Esta investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, asimismo un nivel 

descriptivo observacional, retrospectivo de acuerdo al tiempo de recolección de 

datos; según el número de veces en que se midió la variable de investigación, ésta 

fue de tipo transversal y, según el número de variables de interés: analítica, de diseño 

descriptivo no experimental. La investigación es analítica porque permite analizar 

los componentes y dimensiones de las variables, en este caso se analizó las 

dimensiones de las variables características clínicas, epidemiológicas y nutricionales 

de la muestra de estudio (Hernández et al, 2018).  

• El diagrama de este tipo de investigación, es de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Observación de la variable 1: Características clínicas 

O2: Observación de la variable 2: Características epidemiológicas 

O3: Observación de la variable 3: Características nutricionales 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Población:  

El tamaño poblacional estuvo conformado por los ingresantes 2023 – I a la UNTRM, 

los cuales son un número de 587 de acuerdo a los datos obtenidos de la DAYRA 

(Dirección de Admisión y Registros Académicos) de la UNTRM.  

Muestra:  

Estuvo constituida por 168 estudiantes ingresantes 2023-I, obtenidos de acuerdo al 

siguiente procedimiento de cálculo:  

 Fórmula de tamaño muestral: 

 

𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
= 𝑛 

 

O1, O2, O3 M 
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(1.96)2 (587)(0.5)(0.5)

(0.05)2 (587 − 1) + (1.96)2 (0.5)(0.5)   
= 𝑛 

 

𝑛 = 233 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población. = 587 

n = Tamaño de la muestra. 

Z95% = Nivel de confianza = 1.96. 

p = Probabilidad de muestra = 0.5 

q = 1-p; Probabilidad de no muestra = 0.5 

E = Margen de error que se está dispuesto a aceptar = 5% = 0.05. 

 

Ajustando tamaño de muestra: 

 

𝑛´ =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

 

Dónde: 

n´= muestra ajustada  

N= muestra sin ajustar  

 

Calculando:  

𝑛´ =
233

1 +
233
587

 

 

𝑛´ =
233

1 + 0.39
 

 

𝑛´ =
233

1.39
 

 

𝑛´ = 167.62 

 

𝑛´ = 168 

 

Muestreo  

El tamaño muestral para la investigación fue de 168 ingresantes a la universidad y para 

el tipo de muestreo se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple.  
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Variables de estudio 

Variable 1: Características clínicas 

 

Variable 2: Características epidemiológicas  

 

Variable 3: Características nutricionales 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

● Técnica:  

Se empleó la técnica de la revisión documentaria (Hernández, 2018). 

● Instrumentos:  

El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos sobre las 

características clínicas, epidemiológicas y nutricionales de los estudiantes 

ingresantes. El instrumento medirá en escalas nominales, intervalares y ordinales 

(Supo, 2014). 

● Validez y confiabilidad: 

Sobre los aspectos de confiabilidad y validez del instrumento de recolección de 

datos, no se utilizaron estos procesos ya que no son necesarios para las fichas de 

recolección de datos de tipo retrospectivo, puesto que no se miden procesos sino 

más bien se registraron solo datos de hechos ocurridos con anterioridad (Supo, 

2014).  

2.4. Análisis de datos  

Los datos recopilados se procesaron utilizando dos herramientas: la hoja de cálculo 

Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico SPSS V.27.0.1. El primer paso 

consistió en crear una base de datos para permitir un análisis posterior. Para obtener 

los resultados de la investigación, se empleó el análisis estadístico descriptivo 

mediante la utilización de distribuciones de frecuencias numéricas y porcentuales. 

Estos resultados fueron presentados de manera clara mediante tablas.  
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III. RESULTADOS  

 

Tabla N° 01:  

Características clínicas en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, 2023. 

Hemograma fi % OBSERVACIONES 

Normal 158 94 Leucocitosis 

Eosinofilia 

Linfocitosis 

Alterado 10 6 

Total 168 100 

Glucosa fi % Observaciones 

Normal 162 96,4 Hiperglicemia 

Alterado 6 3,6 

Total 168 100 

Urea fi % Observaciones 

Normal 166 98,8 Hipouremia 

Alterado 2 1,2 

Total 168 100 

Creatinina fi % Observaciones 

Normal 155 92,3 Hipercreatininemia 

Hipocreatininemia Alterado 13 7,7 

Total 168 100 

Baciloscopía fi % Observaciones 

Normal 168 100  

Alterado 0 0  

Total 168 100  

Triglicéridos fi % Observaciones 

Normal 154 91,7 Hipertrigliceridemia 

Alterado 14 8,3  

Total 168 100  

Colesterol total fi % Observaciones 

Normal 153 91,1 Hipercolesterolemia 

Alterado 15 8,9  

Total 168 100  

Radiografía de tórax fi % Observaciones 

Normal 160 95,2 Refuerzo trama 

peribroncovascular, fibrosis 

pulmonar, infiltrado parahiliar, 

nódulo pulmonar, escoliosis. 

Alterado 8 4,8 

Total 168 100 

 Fuente: elaboración propia  
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En la tabla N° 01 se observa las características clínicas de los estudiantes participantes 

en la investigación, es así que del 100 % (168), el 94 % (158) tiene hemograma normal y 

solo el 6 % (10) tiene hemograma alterado, del 100% (168), el 96,4% (162) tiene glucosa 

normal y el 3,6% (6) tiene glucosa alterada, del 100% (168), el 98,8% (166) tiene urea 

normal y el 1,2% (2) tiene urea alterada, del 100% (168), el 92,3% (155) tiene creatinina 

normal y el 7,7% (13) tiene creatinina alterada, del 100% (168), el 100% (168) tiene 

baciloscopía normal, del 100% (168), el 91,7% (154) tiene triglicéridos normales y el 

8,3% (14) tiene triglicéridos alterados, del 100% (168), el 91,1% (153) presenta colesterol 

total normal y el 8,9% (15) presenta colesterol total alterado, del 100% (168), 95,2% (160) 

tiene radiografía de tórax normal y el 4,8% (8) tiene radiografía de tórax alterado.   
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Tabla N° 02:  

Características epidemiológicas en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023. 

Edad fi % Observaciones 

Menor de 18 años 62 36,9  

De 18 a 20 años 86 51,2  

Mayor de 20 años 20 11,9  

Total 168 100  

Género fi % Observaciones 

Masculino 85 50,6  

Femenino 83 49,4  

Total 168 100  

Procedencia fi % Observaciones 

De Amazonas 118 70,2  

Fuera De La Región Amazonas 50 29,8  

Total 168 100  

 Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla N° 02 se observa las características epidemiológicas de los estudiantes 

participantes en la investigación, es así que del 100 % (168), el 36,9% (62) tiene edad 

menor de 18 años, el 51,2% (86) tiene edad entre 18 a 20 años, el 11,9% (20) tiene edad 

mayor de 20 años, del 100% (168), el 50,6% (85) es de género masculino y el 49,4% (83) 

es de género femenino, del 100% (168), el 70,2% (118) tienen procedencia de la región 

Amazonas, el 29,8% (50) tienen procedencia fuera de la región Amazonas y ningún 

estudiante tiene procedencia del extranjero. 
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Tabla N° 03:  

Características nutricionales en ingresantes de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2023. 

Índice de masa corporal fi % Observaciones 

Obesidad 8 4,8  

Sobrepeso 33 19,6  

Normal 116 69  

Bajo peso 11 6,5  

Total 168 100  

Hemoglobina fi % Observaciones 

Alto 41 24,4 Anemia 

Normal 125 74,4 Hemoglobina 

Bajo 2 1,2 elevada 

Total 168 100  

 Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla N° 03 se observa las características nutricionales de los estudiantes 

participantes en la investigación, es así que del 100 % (168), el 4,8 % (8) tiene obesidad, 

el 19,6% (33) tiene sobrepeso, el 69% (116) tiene peso normal, el 6,5% (11) tiene bajo 

peso, del 100% (168), el 24,4% (41) tiene hemoglobina alta, el 74,4% (125) tiene 

hemoglobina normal, el 1,2% (2) tiene hemoglobina baja.  
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Tabla N° 04: 

Correlaciones significativas encontradas en el estudio   

Características Correlaciones 

Glucosa de 

los 

estudiantes 

Creatinina 

de los 

estudiantes 

Triglicéridos de los 

estudiantes 

Correlación de Pearson ,174* -0.007 

Sig. (bilateral) 0.024 0.931 

N 168 168 

Colesterol de los 

estudiantes 

Correlación de Pearson ,277** -0.091 

Sig. (bilateral) 0.000 0.242 

N 168 168 
Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla N° 04 se presentan las correlaciones identificadas entre las diferentes 

dimensiones de estudio. Por ejemplo, se observa una relación entre los niveles de 

triglicéridos y el nivel de glucosa (p=0.024<0.05). Asimismo, se evidencia una 

correlación significativa entre el colesterol y la glucosa (p=0.000<0.05). Por otro lado, no 

se evidencia correlación entre triglicéridos y el colesterol con la creatinina de los 

estudiantes (p>0.05), tampoco correlación entre las otras variables y dimensiones 

consideradas en la investigación. 

 

  



27 

 

IV. DISCUSIÓN  

En los resultados del estudio, respecto a las características clínicas, se pudo encontrar que 

la mayoría de estudiantes tienen hemograma, glucosa, urea, creatinina, baciloscopia, 

triglicéridos, colesterol total y radiografía de tórax con características normales. Sin 

embargo, se encontró que algunos estudiantes tienen algunos análisis alterados, por 

ejemplo, en el hemograma se aprecia problemas de leucocitosis, eosinofilia, linfocitosis. 

En glucosa se evidencia hiperglicemia, en la urea se encontró hipouremia, en la creatinina 

se aprecia alteraciones de hipercreatininemia e hipocreatininemia. En los triglicéridos y 

colesterol total se manifiestan como alteraciones la hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia respectivamente y en la radiografía de tórax se evidencia hallazgos 

de refuerzo de la trama peribroncovascular, fibrosis pulmonar, infiltrado parahiliar, 

nódulo pulmonar y escoliosis. 

 

En un estudio llevado a cabo en Lima por Riveros y Apolaya (2020) con 263 estudiantes 

que recién ingresaban a la universidad, se encontraron resultados similares. La mayoría 

de los universitarios presentaban características clínicas normales, pero un grupo 

considerable de estudiantes tenía problemas clínicos como hiperglicemia (3,8%), niveles 

elevados de colesterol (17,49%) e hipercolesterolemia (0,76%), así como niveles altos de 

triglicéridos (12,55%) e hipertrigliceridemia (0,76%). Ortiz et al. (2023) evidenció en un 

estudio realizado en Asunción con estudiantes universitarios, los valores promedio 

hallados de glicemia se encuentran dentro de los límites normales, en cuanto a valores 

lipídicos presentó tendencia al aumento en componentes como los triglicéridos y 

colesterol total. 

 

Villaquiran et al. (2020), en su estudio concluye que los estudiantes universitarios son 

susceptibles a padecer enfermedades no transmisibles debido a su estilo de vida 

sedentario, escasa ingesta de frutas y verduras, así como el consumo de alcohol, por lo 

tanto, se requiere fomentar hábitos saludables y estilos de vida más saludables en esta 

población. Según Delgadillo (2023), se destaca la necesidad de otorgar una mayor 

importancia a la evaluación de los índices hematimétricos en un hemograma, debido a su 

valioso aporte en la clasificación de anemias y en la orientación hacia posibles 

diagnósticos que pueden suscitar sospechas médicas. Llerena (2021), en su estudio 

concluye que los parámetros hematológicos y antropométricos son de gran relevancia 
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para determinar problemas nutricionales sin embargo es necesario la valoración dietética, 

así como el análisis bioquímico para una evaluación integral. 

En el estudio se pudo encontrar que los estudiantes en su mayoría tienen condiciones 

normales, pero debemos prestar atención a los casos alterados dado que podrían requerir 

atención y posterior seguimiento. No se encontraron estudios recientes que abarquen la 

relevancia del estudio de creatinina, baciloscopía y radiografía de tórax como exámenes 

rutinarios en estudiantes universitarios.  La tuberculosis ha sido históricamente asociada 

mayormente con poblaciones vulnerables, como aquellas que presentan sistemas 

inmunitarios debilitados, condiciones de vida desfavorables, hacinamiento, malnutrición 

y acceso limitado a atención médica adecuada. Además, los resultados respaldan que 

entre los estudiantes universitarios no se detectan casos con alteraciones significativas en 

el hemograma vinculadas a un estado deficiente de inmunidad.  

 

Se sostiene que los estudiantes ingresantes generalmente no muestran predominancia 

elevada de alteraciones en los exámenes auxiliares de sangre. Esto puede deberse al hecho 

de que en el entorno universitario no se espera encontrar anormalidades, ya que no es un 

ambiente clínico como el de un centro hospitalario. No obstante, es fundamental combinar 

los resultados con la evaluación clínica para lograr una identificación efectiva de 

problemas de salud.   

 

En los resultados del estudio, respecto a las características epidemiológicas, se pudo 

encontrar que la mayor cantidad de estudiantes tienen edad entre 18 a 20 años, seguido 

de estudiantes con edad menor a 18 años y en menor cantidad estudiantes mayores de 20 

años. En lo que respecta al género, la cantidad de estudiantes es similar entre ambos 

siendo ligeramente mayor en el género masculino. En cuanto al lugar de procedencia, la 

gran mayoría de estudiantes son de la región Amazonas mientras que los restantes 

proceden de diversas regiones del Perú. 

 

Similares resultados muestran Vargas y García (2021) en un estudio realizado en una 

universidad de Tarapoto en cuanto al predominio de grupo etario el 71,4% tienen edad 

entre 17 a 19 años, sin embargo, en mencionado estudio difiere acerca del género debido 

a que el 71,4% de estudiantes corresponden al sexo femenino. Respecto al grupo etario, 

Oviedo y Gonzáles (2020), en un estudio realizado en una universidad de Lima con 308 
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ingresantes, difiere la cantidad de estudiantes en el que el grupo etario predominante tenía 

edad menor a 18 años (54,2%) comparado al realizado en el presente estudio (36,9%).  

En el estudio de Ruiz y Díaz (2019), realizado en una universidad de Huánuco en las 

características sociodemográficas de 315 estudiantes ingresantes menciona que respecto 

al grupo etario el 64,4% (203) tienen edad entre 17 a 19 años, el 21% (66) con edad menor 

a 17 años y el 14,6% eran mayores a 20 años. En cuanto al género el 40% (126) 

corresponden al sexo masculino y el 60% (189) son de sexo femenino. Sobre el lugar de 

procedencia el 67,6% (213) provenían de la misma región (Huánuco) donde pertenece la 

universidad mientras que el 32,4% (102) provienen de otros lugares. 

 

Cárdenas et al. (2019), en un estudio realizado en una universidad de Lima sobre el estado 

nutricional de 102 ingresantes refiere que la mayoría de estudiantes fue de mujeres 

58,82% (60) y de varones 41,18% (42), la edad estuvo comprendida entre 16 y 23 años. 

Por su parte Quispe (2019), en su estudio realizado en Lima indica que, del total de 210 

ingresantes, la edad que predomina en universitarios es de 16 a 18 años 81,4% (171), el 

63,8% (134) fue de sexo femenino y según el lugar de procedencia el 63,8% (134) 

pertenecen a Lima y el resto con 36,2% (76 estudiantes) a diferentes provincias del país.  

 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 538-2009-MINSA, todas las personas que 

se encuentran en el rango de edad de 18 a 29 años son clasificadas como jóvenes. Durante 

esta etapa de vida, un cuidado integral es fundamental para mejorar su calidad de vida y 

asegurar que tengan acceso equitativo a los servicios de salud, considerando los principios 

de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad. Según Mendoza et al. 

(2021), en su estudio refiere que la edad promedio de estudiantes universitarios es de 21 

años y en su mayoría población femenina, respecto a las alteraciones de lípidos y glucosa 

no tuvieron altas prevalencias a pesar de que la mayoría de jóvenes mantienen conductas 

poco saludables. 

 

El estudio resalta que la población más predominante y similar a otros estudios son 

jóvenes que se encuentran en el rango de 18 a 20 años. No obstante, difiere en cuanto a 

la composición poblacional en comparación con otras universidades donde el género 

femenino es el que predomina. Además, se observa que la mayoría de los estudiantes 

provienen de su propia región de origen al ingresar a la universidad. 
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En los resultados del estudio, respecto a las características nutricionales, se pudo 

encontrar que la mayoría de estudiantes poseen un índice de masa corporal normal, 

seguido por estudiantes que presentan elevación del mismo en el que predomina el 

sobrepeso seguido de la obesidad y en menor cantidad estudiantes con bajo peso. Con 

respecto a la hemoglobina, la mayoría de estudiantes presentan valores normales, seguido 

por aquellos que tienen hemoglobina elevada y en menor cantidad los estudiantes con 

hemoglobina baja. 

 

Similares resultados encontraron Gambuzza et al. (2021) en estudio realizado en 

Argentina, evidenciando que la mayoría de estudiantes universitarios en el período 2006-

2019 tiene como condición prevalente el peso normal (81% en mujeres y 69% varones), 

seguido de sobrepeso (13% en mujeres y 21% en varones) y obesidad (5% en mujeres y 

8% en varones). Del mismo modo Mamani et al. (2022), en un estudio realizado en Tacna 

sobre el estado nutricional en 84 ingresantes a una universidad pública menciona que no 

encontró diferencias en el estado nutricional de ingresantes antes o durante la pandemia 

y resaltaba que el sobrepeso (40,5%) era la principal alteración seguida de la obesidad 

(14,3%). Diaz et al. (2020), en un estudio realizado en una universidad de Huánuco, 

demostró que el 64,6 % (153 estudiantes) presentaron estado nutricional normal, el 29,5% 

(70) malnutrición por exceso y el 5,9% (14) tuvieron déficit nutricional.  

 

Comparando nuestros resultados con el estudio de Cárdenas et al. (2019), encontramos 

que un mayor porcentaje de estudiantes tenía un peso normal (69%) en comparación con 

el estudio previo (66.66%). Además, la obesidad fue menos prevalente en nuestra muestra 

(4.8%) en comparación con el estudio anterior (8.82%). Por otro lado, el sobrepeso fue 

más común en nuestra muestra (19.6%) en comparación con el estudio previo (22.54%). 

La delgadez, que apenas se observó en el estudio de Cárdenas et al. (1.96%), fue más 

evidente en nuestra muestra, donde el 6.5% de los estudiantes tenía bajo peso. En cuanto 

a la hemoglobina como indicador de anemia, observamos que el 24.4% de los estudiantes 

tiene niveles altos, el 74.4% niveles normales y solo el 1.2% niveles bajos. En el estudio 

anterior, la anemia afectaba al 21.67% de la muestra, pero solo en mujeres. 
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Estas diferencias pueden estar influenciadas por factores geográficos, socioeconómicos y 

culturales, lo que subraya la importancia de considerar el contexto al interpretar nuestros 

resultados y aplicarlos en nuestra población de estudiantes ingresantes. 

 

Los resultados de diferentes investigaciones en comparación con los obtenidos, muestran 

variaciones significativas en cuanto al estado nutricional. Mientras que Riveros y Apolaya 

(2020) y Mallqui et al. (2020) reportan tasas de malnutrición elevadas, con más de la 

mitad de los estudiantes presentando problemas de malnutrición (53,99% en el caso de 

Riveros y Apolaya, y 68,2% en el caso de Mallqui et al.), el presente estudio revela una 

proporción menor de estudiantes con sobrepeso y obesidad (19,6% y 4,8% 

respectivamente), con la mayoría manteniendo un peso normal (69%). Además, un 

pequeño porcentaje de estudiantes muestra bajo peso (6,5%). Estas diferencias pueden 

deberse a diversos factores, como las características demográficas de las poblaciones 

estudiadas, las metodologías de investigación utilizadas o incluso las intervenciones de 

salud implementadas en las instituciones universitarias. Los resultados obtenidos sobre el 

índice de masa corporal señalan que la mayoría de los estudiantes ingresantes presentan 

un peso normal. Sin embargo, se destaca que el sobrepeso es la principal alteración, 

posiblemente relacionada con hábitos alimentarios inadecuados y un estilo de vida poco 

saludable común en la población joven. 

 

En relación a los niveles de hemoglobina, Olaya (2019) llevó a cabo un estudio en el que 

se analizaron 623 estudiantes ingresantes en una universidad de Perú, y encontró que el 

13,3% de los participantes presentaba anemia. Por otro lado, Oviedo y Gonzales (2020) 

realizaron una investigación en una universidad peruana con 308 universitarios, y solo el 

10,7% mostró anemia. Estos resultados son coherentes con el presente estudio, en el que 

se observa que el 1,2% de los 168 estudiantes analizados presenta hemoglobina baja. 

 

La presencia de hemoglobina elevada en la mayoría de universitarios en esta 

investigación es un hallazgo relevante que difiere de otros estudios previos donde la 

anemia era más predominante. Aunque se detectaron casos de anemia en nuestra muestra 

(1,2%), la frecuencia de hemoglobina elevada es mayor (24,4%). Se sugiere que este 

hallazgo podría estar relacionado con el contexto del lugar de procedencia, ya que un 
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mayor número de estudiantes provienen de la región Amazonas, donde la altitud podría 

influir en los valores reales de la hemoglobina y, por lo tanto, sobreestimar los niveles. 

 

Davila y Quispe (2022), indican en su estudio sobre la hemoglobina en personas que 

residen a diferentes altitudes que, en lugares de gran altura (2.500 msnm), donde la 

hipoxia crónica es común, el cuerpo se adapta aumentando la cantidad de glóbulos rojos 

y niveles de hemoglobina para compensar la falta de oxígeno, lo que provoca una mayor 

viscosidad de la sangre. Esta adaptación se ha relacionado con un mayor riesgo de 

accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y cáncer. Según el estudio de 

Gonzales et al. (2017) sobre el diagnóstico de anemia en poblaciones de alta altitud, se 

ha evidenciado que las recientes perspectivas en la regulación del hierro han contribuido 

a una sobreestimación de la anemia en dichas zonas, especialmente en Perú y 

potencialmente en otras comunidades situadas en altitudes elevadas. El mismo estudio 

subraya la importancia de emplear marcadores laboratoriales más precisos para identificar 

cambios en la hemoglobina en estas áreas de gran altitud. 

 

Sobre las correlaciones encontradas en el estudio, se identificó que existe una correlación 

significativa entre el nivel de triglicéridos y colesterol con el nivel de glucosa (p<0.05). 

Estos hallazgos son coherentes con la literatura existente, aunque con algunas 

variaciones. Al respecto, según un estudio realizado por Guevara y Sánchez (2021), al 

analizar las conexiones entre colesterol, triglicéridos y glucosa en personas sin 

manifestaciones clínicas, se identificó una correlación mínima entre la glucosa con el 

colesterol (r=0,145 y p=0,000) y con los triglicéridos (r=0,255 y p=0,000). Además, 

notaron una relación moderada entre el colesterol y los triglicéridos (r=0,405 y p=0,000). 

Estos resultados sugieren que la relación entre estas métricas es tenue, dificultando la 

estimación de los valores de colesterol y triglicéridos solo a partir de la glucosa, y 

viceversa. Aunque estos valores indican una correlación baja, están en sintonía con la 

tendencia del presente estudio que muestra una relación entre estas variables. 

 

Por su parte Balvin et al. (2023), en su estudio sobre la relación entre el perfil lipídico y 

niveles basales de glucosa en pacientes en un establecimiento de salud, menciona una 

asociación moderada favorable (r=0,495 y p=0,000). También evidenció una conexión 

positiva débil pero estadísticamente significativa entre el colesterol total (r=0,495 y p = 
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0,000), los triglicéridos (r=0,491 y p=0,000) y la glucosa basal. Los resultados del estudio 

mencionado concluyen que cuando los valores de glucosa se encontraban dentro del rango 

normal, el perfil lipídico también se mantuvo dentro del rango normal. Estos valores son 

más altos que los encontrados en la presente investigación y en el estudio de Guevara y 

Sánchez, pero la dirección de la relación sigue siendo la misma, reforzando la idea de una 

vinculación entre estas variables. 

 

Desde una perspectiva teórica, diversos autores han subrayado la relación intrínseca entre 

la glucosa, el colesterol y los triglicéridos en el punto de vista metabólico. Es crucial 

entender que tanto la glucosa como los lípidos juegan papeles fundamentales y están 

estrechamente vinculados en la gestión energética del cuerpo. Por ejemplo, cuando la 

ingesta calórica supera el gasto energético, el exceso de glucosa se convierte en 

triglicéridos y se almacena en las células adiposas (Berg et al., 2015). Por otro lado, en 

circunstancias donde hay un déficit de glucosa para cubrir las necesidades energéticas, el 

organismo recurre a los triglicéridos almacenados como fuente de energía (Nelson & Cox, 

2018). Es relevante destacar que desequilibrios en los niveles glucémicos, como los 

observados en la diabetes, pueden impactar las concentraciones de lípidos en la sangre, 

incrementando el riesgo de trastornos cardíacos (Guyton & Hall, 2015). 

 

En resumen, aunque los grados de correlación varían entre los estudios, todos apuntan a 

una relación significativa entre la glucosa y los lípidos, ya sea colesterol o triglicéridos. 

Ambas correlaciones son de magnitud débil a moderada, indican una tendencia general: 

cuando los niveles de glucosa aumentan, los niveles de lípidos (tanto triglicéridos como 

colesterol) también tienden a aumentar. Sin embargo, es importante entender que, aunque 

existe una correlación, no necesariamente implica causalidad. La relación puede estar 

influenciada por diversos factores fisiológicos y externos. Estas variaciones podrían 

deberse a diferencias en las poblaciones estudiadas, metodologías o factores de confusión 

no considerados. Sin embargo, es evidente que hay una base teórica y empírica sólida 

para esta asociación, aunque se recomienda profundizar en investigaciones futuras para 

entender mejor estas relaciones y sus implicaciones clínicas.  
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V. CONCLUSIONES 

• En relación a las características clínicas de los ingresantes, se observaron diversas 

alteraciones en variables como el hemograma, glucosa, urea, creatinina, 

triglicéridos, colesterol y las radiografías de tórax. Estos hallazgos indican una 

variedad de posibles problemas de salud entre los estudiantes universitarios en su 

primer año. 

•  En relación a las características epidemiológicas se aprecia distribución diversa 

en la edad, con la mayoría de estudiantes ubicados en el rango de 18 a 20 años. 

En cuanto al género muestra leve predominio del sexo masculino. En la 

procedencia, la mayoría proviene de la región Amazonas. 

• Al analizar las características nutricionales de los participantes, se destaca que la 

mayoría mantiene un peso normal, con un porcentaje considerable presentando 

sobrepeso. Asimismo, una proporción significativa mostró hemoglobina elevada, 

contrario a otros estudios donde predomina la anemia que podría deberse a 

factores como la altitud. 

• Se identificó una correlación débil pero significativa entre los niveles de glucosa 

y triglicéridos, así como una correlación de magnitud moderada entre la glucosa 

y el colesterol. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Al Ministerio de Salud 

− Mayor presupuesto para campañas de salud en universitarios que permita 

promover estilos de vida saludables, prevenir enfermedades y mejorar su bienestar 

general a largo plazo. 

A la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

− Comunicar al personal de Bienestar Universitario de la Universidad sobre los 

resultados del presente trabajo de investigación. 

− Monitoreo del estado nutricional de los estudiantes durante su estadía en la 

universidad. 

A la Facultad de Medicina 

− Énfasis en la medicina preventiva y promoción de la salud. Los futuros médicos 

deben estar preparados para educar a sus pacientes sobre la prevención de 

enfermedades y la adopción de hábitos de vida saludables. 

− Fortalecimiento de la cooperación interdisciplinaria entre diferentes áreas de la 

salud, como psicología, enfermería entre otros. 

− Implementación de programas de bienestar estudiantil que apoyen la salud física 

y mental de los estudiantes de medicina. 

A la Escuela Profesional de Medicina Humana 

− Fortalecimiento de las prácticas clínicas a través de prácticas en hospitales y 

centros de salud donde se pueda aplicar conocimientos en un entorno real para 

mejorar la salud de los estudiantes universitarios.  

− Incentivo para la participación en actividades extracurriculares relacionadas con 

la medicina, como congresos, talleres, voluntariado y grupos de investigación. 

A los Estudiantes 

− Ampliar el estudio de las características clínicas, epidemiológicas, y nutricionales 

identificadas en el estudio y comprender su relevancia en la salud. 

− Mantener participación activa en clases y prácticas que contribuirá en su 

desarrollo profesional y en la construcción de una sólida base de conocimientos 

médicos.  
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Anexo N° 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Características clínicas, epidemiológicas y nutricionales en ingresantes. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2023. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
MARCO 

METODOLOGICO 

 

¿Cuál son las 

características clínicas, 

epidemiológicas y 

nutricionales en 

ingresantes de la 

Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 

2023? 

General: 

Describir las características clínicas, 

epidemiológicas y nutricionales en 

ingresantes de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2023.  

 

Objetivos específicos:  

● Identificar las características 

clínicas en ingresantes de la 

Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2023.  

● Identificar las características 

epidemiológicas en ingresantes de 

la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2023.  

● Identificar las características 

nutricionales en ingresantes de la 

Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, 2023.  

 

Implícita   

 

Variable 1: Características 

clínicas. 

 

Variable 2: Características 

epidemiológicas. 

 

Variable 3: Características 

nutricionales.  

 

 

Enfoque: Cuantitativo.  

Nivel: Descriptivo. 

Tipo: Transversal. 

 

Instrumentos: ficha de 

recolección de datos. 

 

Análisis: Análisis 

estadístico descriptivo.  

 

Presentación: tablas 

simples, tablas de 

contingencia y figura de 

barras.  
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Anexo N° 02 

Operacionalización de variables  

Variable Dimensión Categorías Escala 

Variable 1: 

Características 

clínicas. 

 

Hemograma 

• Valores aumentados  

• Valores normales  

• Valores bajos  
 

Intervalar  

Glucosa Intervalar 

Urea Intervalar 

Creatinina Intervalar 

Bk (baciloscopía) Nominal  

Triglicéridos Intervalar 

Colesterol total Intervalar 

Radiografía de Tórax 
• Características normales 

• Características anormales  
Nominal  

Variable 2: 

Características 

epidemiológicas

. 

 

Edad 
• Menor de 18 años  

• De 18 a 20 años  

• Mayor a 20 años  

Ordinal  

Género 
• Masculino 

• Femenino  
Nominal  

Procedencia 

• De Amazonas 

• Fuera de la región Amazonas  

• Extranjero  

Nominal  

Variable 3: 

Características 

nutricionales.  

 

IMC 
• Sobrepeso  

• Peso normal  

• Bajo peso  

Ordinal  

Nivel de hemoglobina 

• Alto  

• Normal  

• Bajo  

Ordinal  
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Anexo N° 03 

Ficha de recolección de datos  

 

I. Características clínicas (Anote los valores encontrados) 

Característica Datos 

1. Hemograma 

 

 

2. Glucosa 

 

 

3. Urea 

 

 

4. Creatinina 

 

 

5. Bk 

 

 

6. Triglicéridos 

 

 

7. Colesterol total 

 

 

8. Radiografía de Tórax 

 

 

 

II. Características epidemiológicas  

Característica  Datos 

1. Edad del estudiante   

2. Género 

 

 

3. Procedencia 

 

 

4. Peso  

 

 

5. Talla  
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III. Características nutricionales (Anote los valores encontrados) 

 

Característica  Datos 

1. IMC 

 

 

2. Nivel de hemoglobina  
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Anexo N° 04 

Tabla de Correlaciones 

 

 

CORRELACIONES 
Glucosa Urea Creatinina Triglicéridos Radiografía 

de tórax 

Género Procedencia IMC 

Creatinina C. Pearson -0.056 ,174* 1 -0.007 0.040 0.026 ,153* -0.101 

Sig. (bilat) 0.473 0.024   0.931 0.608 0.741 0.048 0.191 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

Triglicéridos C. Pearson ,174* ,364** -0.007 1 -0.067 -0.126 0.133 0.135 

Sig. (bilat) 0.024 0.000 0.931   0.385 0.105 0.085 0.081 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

Colesterol C. Pearson ,277** -0.034 -0.091 0.132 0.126 0.066 0.070 0.068 

Sig. (bilat) 0.000 0.658 0.242 0.088 0.104 0.393 0.366 0.384 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

Procedencia C. Pearson 0.015 0.049 ,153* 0.133 0.038 0.034 1 -0.021 

Sig. (bilat) 0.847 0.532 0.048 0.085 0.626 0.664   0.785 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

IMC C. Pearson -0.033 0.039 0.068 -0.062 -,185* -0.042 0.047 -,893** 

Sig. (bilat) 0.675 0.614 0.379 0.422 0.016 0.590 0.541 0.000 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

Hemoglobina C. Pearson -0.043 ,179* 0.100 -0.036 0.053 0.007 0.076 0.000 

Sig. (bilat) 0.577 0.020 0.197 0.644 0.493 0.927 0.331 0.998 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

ZONA C. Pearson 0.121 -0.041 -0.042 -0.049 0.000 -0.049 -,167* 0.047 

Sig. (bilat) 0.117 0.593 0.588 0.530 1.000 0.524 0.030 0.542 

N 168 168 168 168 168 168 168 168 

 


