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OPINIÓN DE LOS AUTORES 

 

La decisión de llevar a cabo el cabo este tema “Hábitos alimenticios en los estudiantes 

de la universidad de Desarrollo Sostenible”, se debe a que creemos que el ambiente 

alimenticio debe estar a la altura del conocimiento que se está formando en los 

estudiantes de la carrera de medicina. 

Las dietas inadecuadas que se convierte un modo de vida por diferentes circunstancias 

se convierten en un mal hábito que no solo influye en los seis años que se cursan en 

esta carrera, si no sobrepasa a la residencia para la especialidad y que se vuelve natural 

en el médico especialista, pero que con el paso del tiempo ves las consecuencias como: 

el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes entre otros.  

Como conclusión esperamos que nuestra tesis sea de ayudar para identificar los hábitos 

alimenticios buenos o malos de los estudiantes que cursan en estos momentos, y las 

posibles modificaciones que se pueden dar en el bar de la universidad para motivar a 

nuestros estudiantes a una dieta adecuada.  
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INTRODUCCIÓN 

Se define como malnutrición por exceso a una condición fisiológica anormal 

causada por excesivo consumo de energía y macronutrientes como las proteínas, 

las grasas y los hidratos de carbono (1). Actualmente, a nivel mundial son 1900 

millones de adultos que sufren de sobrepeso y obesidad (2) aumentado en un 75% 

durante las últimas tres décadas; en Chile la realidad es bastante similar, ya que 

hasta el año 2012, la cantidad de personas con malnutrición por exceso sería de 

aproximadamente 4 millones de personas (3). 

Si bien la ingesta diaria de alimentos es relevante en todo grupo etario, actualmente, 

la baja ingesta de frutas, verduras, pescados y leguminosas y los excesos de 

ingesta alimentaria, la mala calidad de estos alimentos y el sedentarismo son 

factores condicionantes en el aumento de malnutrición por exceso (4). 

Durante la etapa universitaria, los estudiantes muchas veces ven afectada su 

alimentación, ya sea por falta de tiempo, cansancio, o bien, priorizar otras 

actividades en sus tiempos libres, logrando un consumo excesivo de alimentos 

industrializados y de alta densidad energética. La mayoría de los estudiantes 

universitarios suelen presentar hábitos alimentarios poco saludables como hacer 

ayunos prolongados, no respetar las 4 horas máximas entre tiempos de 

alimentación, y muchas veces, obviar tiempos de alimentación transformándose en 

una conducta perjudicial para su salud (5). 

 El objetivo general del proyecto de investigación es analizar la conducta alimentaria 

y el estado nutricional de los estudiantes de medicina de UNIDES 

Se espera que el presente estudio sea un aporte principalmente a los profesionales 

del área de la salud para orientar correctamente los temas a tratar a la hora de 

realizar educación a la población y el grupo al cual  enfocarse.  También, se espera 

motivar a otros investigadores de esta misma área a estudiar el tema del estado 

nutricional influenciado por la conducta alimentaria en estudiantes universitarios 

para, de esta forma, complementar la información existente.  
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JUSTIFICACIÓN 

La calidad de la alimentación en el caso de los estudiantes es inapropiada debido a 

que el presupuesto disponible es insuficiente para realizar preparaciones de alto 

valor nutritivo, por lo que lo más accesible a su situación económica son alimentos 

procesados, pre-elaborados y con altos contenidos de lípidos, sodio y 

carbohidratos. Además, la falta de tiempo y de conocimiento en cuanto a 

preparaciones culinarias es escasa. 

Debido a lo anterior, es relevante identificar el tipo de alimentación que consuman 

y el estado nutricional que presenten los estudiantes universitarios, ya que estos 

estarían alimentándose de manera inadecuada frecuentemente, consumiendo 

alimentos de bajo valor nutritivo y en altas cantidades, repercutiendo en sus pares 

pudiendo generar malnutrición por exceso y enfermedades crónicas no 

transmisibles. Este estudio puede brindar insumos para estudios a mayor escala y 

así poder reforzar los programas de promoción de la salud orientados a estudiantes 

universitarios, lo cual podría ayudar a reducir los niveles de sobrepeso y obesidad 

en la etapa adulta y adulta mayor. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante las últimas décadas, los índices de malnutrición por exceso han aumentado 

drásticamente. Este aumento, se debe principalmente a la elevada ingesta de 

alimentos de alta densidad energética, altos en grasas saturadas, altos en sodio y 

azúcares simples. El adulto joven (grupo al cual pertenecen los estudiantes 

universitarios), es uno de los grupos etarios que se caracteriza por un elevado 

consumo de estos tipos de alimentos, ya sea por motivos económicos, de tiempo o 

porque son más fáciles de adquirir y consumir. 

Ante esto nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la asociación entre los hábitos alimenticios y estado nutricional en 

estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Internacional para el 

Desarrollos Sostenible (UNIDES), en el mes de Abril 2019? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la asociación entre los hábitos alimenticios y estado nutricional en 

estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Internacional para el 

Desarrollos Sostenible (UNIDES), en el mes de Abril 2019. 

Objetivos específicos 

 

 Describir características socio demográficas de los estudiantes incluidos en 

el estudio. 

 Identificar las conductas alimentarias en los estudiantes universitarios de la 

carrera de medicina de UNIDES. 

 Reconocer el estado nutricional en los estudiantes universitarios de la carrera 

de medicina de UNIDES.  

 Establecer la asociación entre sobrepeso y obesidad y hábitos   alimenticios 

inadecuados en la universidad. 

 Explorar la influencia de hábitos no saludables y prácticas de alimentación 

inadecuada en el hogar o fuera de la universidad sobre la asociación entre 

las prácticas de alimentación en la universidad y el estado nutricional de los 

estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO 

Estudiante Universitario o de Educación Superior 

Un estudiante es aquella persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza (6), en éste caso puede ser una universidad, instituto profesional o un 

centro de formación técnica. 

El objetivo de la Educación Superior es la formación del estudiante en un nivel 

avanzado en las ciencias, artes, humanidades y tecnologías, y en el área profesional 

y técnico (7). 

“El sistema de educación superior considera tres tipos de instituciones de educación 

superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y 

reconoce oficialmente tres tipos de certificaciones académicas: títulos técnicos de 

nivel superior, títulos profesionales y grados académicos” (8). 

 

Estudiantes Universitarios en el Mundo 

Durante los últimos años, los registros de matrículas han aumentado 

considerablemente en educación superior, tanto en universidades como en 

instituciones de nivel superior no universitarias, aumentando la población 

universitaria. Dentro de este grupo, destacan adultos jóvenes de entre 18 y 24 años; 

en términos de sexo, no existe una brecha significativa entre mujeres y hombres (9). 

A nivel mundial, el auge de las universidades se ha masificado. El aumento en la 

privatización, las restricciones en el ámbito financiero y la diversificación en el 

ámbito institucional son transformaciones necesarias en las tendencias de la 

educación superior (10). Para mantener este aumento, es crucial considerar los 

factores económicos y sociales tanto de los propios estudiantes, como de las 

familias, ya que muchas veces, los estudiantes necesitan salir de su hogar a 

ciudades externas en busca de educación y junto con ello, trabajo para sustentar 

sus propios estudios. (11). 

Durante las últimas décadas, el acceso a las carreras universitarias ha crecido 
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considerablemente, facilitando la entrada de nuevos jóvenes a acceder a 

instituciones que imparten carreras universitarias. Sin embargo, muchos 

estudiantes abandonan sus estudios, debido a que el sistema no se adecua a sus 

necesidades (15). 

 

Alimentación de Estudiantes Universitarios en Latinoamérica 

Luego de erradicar el hambre, actualmente en gran parte de los países de 

Latinoamérica se destaca la malnutrición por exceso en la población adulta, además 

de deficiencias de micronutrientes, aumentando el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT), como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, enfermedad respiratoria crónica, cáncer, entre otras (17). 

Sin importar la carrera en la cual estén cursando, se ve repetida una mala 

alimentación, en la cual se identifican bajos consumos de alimentos ricos en fibra 

dietaria como frutas y verduras, por contraparte esta alimentación es caracterizada 

por alimentos de alta densidad energética (18). Esto arroja como uno de los 

principales conflictos en la alimentación de los estudiantes universitarios el elevado 

consumo de grasas saturadas y de hidratos de carbono simples, como se observa 

en un estudio realizado en Argentina sobre las tendencias en el consumo de 

alimentos de estudiantes universitarios, en el cual sí se sugiere invertir en campañas 

para promover cambios en la dieta habitual de esta población universitaria (19). 

 

Conducta Alimentaria 

“Se puede definir conducta como cualquier proceso o actividad humana o animal, 

que puede observarse o medirse objetivamente y con neutralidad (sin influencias de 

juicios de valores, preferencias personales o prejuicios y con el acuerdo de distintos 

observadores), que tienen como objetivo el cubrir una determinada situación 

carencial en las personas” (25). 

Este término, tiene que ver con la acción de ingerir alimentos, y depende de factores 

externos a la persona; no tiene relación con querer satisfacer necesidades nutritivas 
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(26). 

Cabe destacar que los hábitos alimentarios adquiridos desde la infancia, pueden 

originar patologías crónicas que guardan relación con la malnutrición por exceso en 

edades posteriores (27). 

Además, existen estudios que afirman una fuerte relación entre las conductas 

alimentarias y morbimortalidad de la población. Lo anterior, debido a los rápidos 

cambios en el estilo de vida y alimentación de las comunidades en desarrollo, 

principalmente por temas socioeconómicos (28). 

 

Conducta Alimentaria del Estudiante Universitario 

Los estudiantes universitarios se encuentran en edad de consolidar hábitos y 

conducta alimentaria, responsabilizándose de su propia alimentación; es por esto 

que se consideran un grupo vulnerable desde el punto de vista nutricional (29). 

En relación a los tiempos y horarios de alimentación es importante destacar lo 

siguiente: 

El desayuno es necesario como el primer tiempo de alimentación del día, aporta las 

primeras calorías, gramos de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono para 

mantener un correcto funcionamiento físico e intelectual. El almuerzo, es 

indispensable, debiendo aportar los nutrientes específicos que estos requieren. No 

sólo es importante respetar los tiempos de alimentación, sino también los horarios, 

evitando ayunos prolongados (30). 

Presentan un consumo frecuente de pasteles, galletas y dulces, bebidas gaseosas 

y frituras, lo cual se aleja bastante de las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

Sumándole a esto, una baja ingesta diaria de frutas, verduras, lácteos, pescados y 

legumbres; además de una nula actividad física (31). 

Además, el joven universitario debe consumir alimentos con moderación y escoger 

aquellos que se puedan denominar sanos, de esta manera cuidar el tema estético- 

corporal y, al mismo tiempo la salud. A su vez, se deben valorar las preparaciones 
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culinarias caseras, tanto por el hecho de ser mucho más saludables en comparación 

a otras, como por el espacio de relajo y de compartir que ésta considera (32). 

 

 

Estado nutricional 

Podemos entender estado nutricional como: el resultado del balance entre el 

requerimiento y el gasto energético y de otros nutrientes. También, puede verse 

afectado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, 

sociales, económicos y/o ambientales (33). 

Con lo anteriormente mencionado, podemos entender que la condición nutricional 

de una persona es variable a lo largo de toda su vida. Como ejemplo tenemos los 

cambios que enfrenta un estudiante al ingresar a la universidad, en la cual afronta 

cambios como la transición de la adolescencia a la adultez, nuevas 

responsabilidades de todo tipo, nuevo círculo social, cambios culturales y/o 

económicos (34). 

Cuando el estado nutricional de un individuo no es normal utilizamos el término de 

“malnutrición”, ésta puede ser tanto por déficit, como por exceso que conlleva al 

sobrepeso u obesidad (35). 

Para la evaluación del estado nutricional podemos utilizar el peso y la estatura de 

quien vaya a ser evaluado, estas dos variables son las consideradas de mayor 

aceptación internacional, ya que nos permiten conocer de manera rápida y sencilla 

el estado nutricional (36). 

Ambas variables nos permiten calcular el índice de masa corporal (IMC), la cual es 

calculada con el peso (en kilogramos) dividido por la estatura (en metros) al 

cuadrado (37). 
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Estado nutricional en estudiantes universitarios 

Los niveles de malnutrición por exceso en la población universitaria son cada vez 

más elevados, lo que se puede afirmar tanto por las altas cifras de IMC, como por 

la gran cantidad de universitarios con elevada grasa corporal y circunferencia de 

cintura (38). 

Si bien, también existe una gran cantidad de universitarios con estado nutricional de 

normalidad, la mayoría se encuentra en su límite superior. 

En Chile, “La Encuesta Nacional de Salud del año 2010 incluyó 812 jóvenes de 15 

a 24 años, donde se observó 10,9% de obesidad, 46% de fumadores actuales, 

79,3% de sedentarismo y que sólo 13% cumplía con las recomendaciones de 

consumo de verduras y frutas del Ministerio de Salud” (39). 

Cabe destacar, que la obesidad puede padecerla tanto hombres, como mujeres y 

de cualquier raza, sin embargo, las mujeres presentan índices más elevados (40). 

“Como consecuencia de una dieta inadecuada y de una actividad física insuficiente, 

los niveles de obesidad han aumentado en forma alarmante en el mundo (8-12). 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Tipo de estudio 

De acuerdo al diseño metodológico según el método de estudio es observacional 

(Piura, 2006). De acuerdo, al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la 

información, el estudio es retrospectivo, por el período y secuencia del estudio es 

transversal. De acuerdo al propósito o nivel de conocimiento es de tipo descriptivo. 

 

Área y período de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el campus de la Universidad Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (UNIDES) durante los meses de marzo y abril del 2019. 

 

Universo y muestra 

La unidad de análisis está constituida por cada uno de los estudiantes de la carrera 

de medicina incluidos en el estudio. El universo lo constituye el total de estudiantes 

de la carrera de medicina, que según registro corresponde a 102 estudiantes y la 

muestra estuvo constituida por 72 estudiantes. 

Debido a que el número de estudiantes fue limitado se decidió incluir en el estudio 

a todos los estudiantes disponibles, por lo que no se aplicó ningún procedimiento 

para determinación del tamaño muestra o selección muestral, por lo que 

corresponde a un muestreo no probabilístico por conveniencia.  
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 a) Estudiante activo 

 b) Presente al momento de realizar el estudio 

 c) Que aceptase participar de forma voluntariaQue la madre o cuidador 

acepte de forma voluntaria participar en el estudio 

 

Criterios de exclusión 

a) Que abandonase el estudio en cualquier momento 

b) Que no haya completado los procedimientos de forma satisfactoria o 

se cuenta con información incompleta 

Técnicas y procedimientos para recolectar la información 
 

Ficha de recolección de la información 

Para la elaboración de la ficha se hizo una revisión de la literatura y se consultaron 

médicos con experiencia en el tema, se procedió a elaborar una ficha preliminar 

(piloto) y se validó con 5 pacientes. Una vez revisada y finalizada la ficha se procedió 

a la recolección de la información. 

La ficha de recolección de la información está conformada por 4 grandes secciones, 

los cuales están diseñados en forma de ítems cerrados: 

1. Datos Sociodemográficos de la madre y características generales del niño 

2. Evaluación antropométrica y nutricional  

3. Prácticas alimentarias 

4. Otros hábitos 

La ficha es basada en el modelo propuesto por la Organización de la Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2016.1 

                                            
1 Tomado de http://www.fao.org/economic/kapmodelES/en/  

http://www.fao.org/economic/kapmodelES/en/
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Fuente de información 

Primaria: La información fue obtenida a partir de la entrevista directa a los 
estudiantes. 

 

Medidas antropométricas 

Una vez aplicado el cuestionario se procedió a la medición del peso con el uso de 

una balanza gravimétrica de piso, previamente calibrada o bien una balanza 

horizontal de mesa según corresponda. La talla fue medida con un tallimetro 

milimetrado portátil. Para ambos procedimientos se siguió un manual de 

procedimientos estandarizados para este estudio, basado en las recomendaciones 

de la OMS para evaluación nutricional a través de medidas antropométricas. 

Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 

Creación de base de datos 

La información obtenida a través de la aplicación del instrumento fue introducida en 

una base de datos utilizando el programa SPSS 22.0 versión para Windows (SPSS 

Inc  2013).  

Con respecto a los datos antropométricos se creó una base de datos con el 

programa EPI-INFO (CDC – USA 2016), en la cual se introdujo la información del 

cuestionario y de la ficha de antropometría. Posteriormente la información de las 

medidas antropométricas fueron procesada con el programa Anthro Plus de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y se llevó a cabo la evaluación nutricional 

a través de Indice de Masa Corporal. Los datos obtenidos de la evaluación 

nutricional fueron introducidos en la base de datos de EPI-INFO, para análisis 

posterior de los datos. 

 

Estadística descriptiva 

Las variables categóricas (conocidas como cualitativas): Se describen en términos 
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de frecuencias absolutas (número de casos observados) y frecuencias relativas 

(porcentajes). Los datos son mostrados en tablas de contingencia. Los datos son 

ilustrados usando gráficos de barra. Estos datos fueron analizados con el programa 

de SPSS. 

Exploración de la asociación entre variables (cruce de variables) 

Para explorar la asociación entre dos variables categóricas se utilizó la prueba de 

Chi-Cuadrado (X2). Para explorara la asociación entre variables cualitativas y 

cuantitativas se usó la prueba de T de student o ANOVA entre variables 

cuantitativas se usó la prueba de correlación de Pearson. 

Se considera que una asociación o diferencia es estadísticamente significativa, 

cuando el valor de p es <0.05. Las pruebas estadísticas para contraste de hipótesis 

se llevaron a cabo a través del programa SPSS 20.0. Se estimaron Odd Ratios (OR) 

y sus respectivos intervalos de confianza. 

Consideraciones éticas 

El estudio recibió el permiso para su realización de parte de las autoridades 

universitarias Se garantizó la privacidad y confidencialidad suprimiendo el nombre 

del estudiante utilizando un código para su identificación del expediente. La 

información obtenida fue única y exclusivamente para fines de investigación 

 

Definición conceptual y operacionalización de variables: 

 

1. Conducta alimentaria: 

- Definición conceptual: 

Se puede definir conducta alimentaria como un acto frecuente que se relaciona con 

los hábitos alimentarios, la elección de alimentos y preparaciones con sus 

respectivos volúmenes, afectando directamente el estado nutricional de los 

individuos pertenecientes a diversos grupos etarios (42). 
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- Definición operacional: 

La conducta alimentaria se obtuvo mediante la realización de una encuesta, 

considerando distintas preguntas enfocadas a esto. 

 

2. Estado nutricional: 

- Definición conceptual: 

Estado en el que se encuentra un individuo en relación a su ingesta de nutrientes y 

las adaptaciones fisiológicas que éste presente (43). 

- Definición operacional: 

El estado nutricional de los encuestados se obtuvo a través de mediciones 

antropométricas de peso con una pesa digital marca seca y talla con tallimetro móvil 

para el cálculo de índice de masa corporal. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente estudio se entrevistaron 72 estudiantes de la carrera de medicina de 

UNIDES del campus de Managua. 

En cuanto a la distribución porcentual según sexo, se observó un predominio del 

sexo femenino con 60% (n=43) (ver gráfico 1). Esta distribución no sigue el patrón 

nacional de 52% para femenino vrs 48% para masculino. Esta distribución siguió un 

patrón binomial significativo (Chi cuadra p=0.001). 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual (%) por sexo de los estudiantes incluidos en el 

estudio 
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En cuanto a la distribución por edad, se observó una clara preponderancia por las 

edades más jóvenes. De forma general, el rango de edad varió de 16 a 24 años con 

un promedio que varió entre 17 a 19 años. Esta distribución sin embargo no fue 

significativa con una T de student y un valor de p de 0.564. (Ver gráfico 4) 

 

Gráfico 2: Distribución por edad de los estudiantes incluidos en el estudio 
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Fue importante observar que la composición de la muestra refleja las características 

del campus debido a que 9 de cada 10 estudiantes procedían de zonas urbanas del 

área del pacífico. Esta distribución fue significativa (Chi cuadrado p=0.002) (Ver 

Gráfico 3). 

Gráfico 3: Distribución porcentual (%) según procedencia de los estudiantes 

incluidos en el estudio 
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Se ve reflejado en un gráfico de líneas o de tendencias los horarios en que 

generalmente consumen las tres primeras comidas principales los estudiantes de la 

facultad de medicina. Se observa en el eje x el número total de encuestados y en el 

eje y el horario en que consumen cada una de las comidas, siendo la línea azul del 

desayuno, la roja del almuerzo y la verde de la merienda, evidenciando que ni uno 

de los 72 encuestados presenta una diferencia horaria óptima de entre 3 a 4 horas 

entre comidas. (ver gráfico 4) 

Gráfico 4: Horario en que generalmente consumen las tres primeras 

comidas principales los estudiantes universitarios pertenecientes a la 

facultad de medicina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente gráfico se describen los principales hábitos alimenticios en el hogar 

de los estudiantes incluidos en el estudio. Se observó la siguiente distribución de 

frecuencia: 

 60% desayuna 

 40% no desayuna  

 55% hace almuerzo y cena entre 5-7 pm 
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 20% cena entre las 6 y 8 pm (1 de 5 estudiantes) 

 25% cena después de las 8 pm 

 48% predomina los alimentos alto sen carbohidratos 

 42% altos en grasas 

 10% comida balanceada 

Gráfico 5: Principales hábitos alimenticios en el hogar de los estudiantes incluidos 

en el estudio 
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Tabla 1: Hábitos de consumo de alimentos procesados y comida rápida 

 

Tabla 2: Hábitos de consumo de alimentos en la universidad 

 

Tabla 3: Hábitos de consumo de alimentos en la universidad 

 

• Fritanga 3/semana promedio (1-6 veces/semana) 

• Comida chatarra 5/semana promedio (2-7/semana ) 

• Procesada 2/semana  promedio (0-3 semana)  

¿Alimentación en la universidad? 

• Los tipos  de alimentos que consumen los estudiantes por lo general en 

la universidad son ricos en grasas, carbohidratos y bebidas azucaradas 

y la gran mayoría hace varios tiempos de meriendas lo que provoca 

múltiples glicemia provocando en el páncreas mayor esfuerzo y mayor 

riesgo de dependencia a la insulina. 

 

¿Alimentación en otros lugares? 

• Hacemos referencia a que ellos a lo largo del día consumen alimentos en 

establecimientos de comida rápida, buffet, consumo de alientos azucarados.  

• La universidad no presta estos alimentos sin embargo los estudiantes los 

buscan 
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El consumo de azúcar o productos azucarados lideró como tipo de alimento más 

consumido entre el almuerzo y cena. Lo anterior, favorece el aumento en los niveles 

de obesidad en la población y a su vez, el riesgo cardiovascular. Además, favorece 

la aparición de caries dentales. Le siguió el consumo de frutas, las que entregan 

vitaminas, minerales y fibra, componentes relevantes en la nutrición de los 

estudiantes universitarios, previniendo la obesidad y contribuyendo a disminuir el 

riesgo cardiovascular. 

 

Gráfico 5: Alimentos más consumidos después de la once o entre la once y la 

cena en los estudiantes universitarios 
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DISCUSIÓN 

A través de todo el ciclo vital, la población Nicaragüense se caracteriza por la mala 

calidad de la alimentación, presentando un insuficiente consumo de frutas, 

verduras, leguminosas, pescados y lácteos, además de un alto consumo de 

alimentos industrializados, los cuales poseen un excesivo aporte de calorías, 

grasas, azúcar y sal.  

En los estudiantes universitarios, la alimentación que frecuentan consumir no 

cumple con el establecido en las Guías Alimentarias del Ministerio de Salud, lo cual 

explica las cifras ascendentes de malnutrición por exceso en los mismos. (45)(46). 

Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) realizada por la OMS 

para toda Centro América, en la población entre 19 y 29 años, la mayoría presenta 

un consumo de desayuno diariamente, información que coincide con los resultados 

obtenidos (47). 

En el artículo de investigación “Calidad de la alimentación y estado nutricional en 

estudiantes universitarios de 11 regiones de Latino América” de Rinat Ratner G., 

Paulina Hernández J., Jorge Martel A. y Eduardo Atalah S., con respecto al 

almuerzo, merienda y cena, el artículo refiere que la mayoría de los encuestados 

consume almuerzo y merienda diariamente, y no consumen una cena o la 

consumen pocos días a la semana, al igual que el presente estudio.  

En el artículo se observa una alta frecuencia de consumo de productos azucarados, 

lo que coincide con los alimentos más consumidos entre los tres primeros tiempos 

de comida (desayuno, almuerzo y once), además se observa un bajo consumo de 

frutas, verduras y lácteos; en relación con el bajo consumo de frutas, el presente 

estudio demuestra que entre los cuatro tiempos de comida principales, el consumo 

de frutas es elevado, a diferencia del artículo (48). 

La última comida principal del día, la cena, la consumen una muy baja cantidad de 

estudiantes según una investigación realizada en la Universidad Autónoma de 

Nicaragua (UNAN Managua), publicado por Pablo Valdes-Badilla, Andrés Godoy, 
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Tomás Herrera-Valenzuela y Samuel Durán-Agüero, en la cual se incluyó a 212 

estudiantes de la carrera de educación y 131 estudiantes de otras carreras, 

información coincidente a los resultados obtenidos en el presente estudio (40). 

Según el estudio “Estilos de vida y estado nutricional de trabajadores de empresas 

públicas y privadas de dos regiones México” realizado por Rinat Ratner, Jimena 

Sabal, Paulina Hernández, Dangella Romero, Eduardo Atalah, la circunferencia de 

cintura arroja valores elevados, es decir, en hombres valores mayores a 94 cm y en 

mujeres valores mayores a 80 cm, lo que significa un riesgo cardiovascular 

moderado principalmente para diabetes mellitus tipo II. El presente estudio revela 

que la mayoría de los estudiantes no presenta riesgo cardiovascular, a diferencia 

del estudio anteriormente mencionado (50)(51)(52). 

En relación al Índice de masa corporal, según el estudio de “Hábitos alimentarios, 

actividad física y nivel socioeconómico en estudiantes universitarios de Chile” 

realizado por Fernando Rodríguez R., Ximen Palma L., Ángela Romo B., Daniela 

Escobar B., Bárbara Aragú G., Luis Espinoza O., Norman McMillan L. y Jorge 

Gálvez C., refiere que la mayoría de los estudiantes incluidos poseen un estado 

nutricional normal, seguidos por los que poseen sobrepeso, convergiendo con los 

resultados obtenidos en el presente estudio (53). 

Los resultados pueden no ser completamente representativos, puesto que los 

individuos encuestados son voluntariamente incluidos, por lo que puede existir una 

autoexclusión de aquellas personas con malnutrición por exceso y/o con malas 

conductas alimentarias. Lo anterior, debido a que los resultados reflejan que la 

mayoría de los estudiantes presentan un estado nutricional normal, divergiendo con 

la información entregada por la Encuesta Nacional de Salud 2010, y a pesar de que 

la mayoría posee conductas alimentarias inadecuadas. 

Se necesitan estudios más representativos acerca de la conducta alimentaria y 

estado nutricional en estudiantes universitarios en Nicaragua, ya que es importante 

conocer los niveles de malnutrición por exceso en la totalidad de la población, para 

de esta forma orientar las políticas públicas en salud. 
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CONCLUSIONES 

 

 La conducta alimentaria influye negativamente en el estado nutricional de los 

estudiantes universitarios de la facultad de medicina. 

 Los estudiantes presentan una inadecuada conducta alimentaria, lo anterior 

debido principalmente a los inadecuados horarios de alimentación y el 

elevado consumo de azúcar o productos azucarados entre las comidas 

principales y consumo de comidas grasas en la cena y con poco espacio 

entre la cena y momento del descanso. 

 Con respecto al estado nutricional, una tercera parte de los estudiantes se 

encuentran en sobrepeso y obesidad, muy por encima de lo reportado en 

otros estudios nacionales. 

 Lo anterior, permite afirmar que la conducta alimentaria de los individuos 

estudiados repercute considerablemente en su estado nutricional. 

 A esta situación se le suma, la alta frecuencia de hábitos no saludables como 

el sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco y las alteraciones del ciclo 

sueño-vigilia. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Universidad debe diseñar e implementar estrategias que promuevan 

consumo de alimentos saludables con alta calidad nutricional. 

2. Enfatizar la necesidad de discutir temas relacionados con los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional de forma transversal en todas las 

asignaturas. 

3. Promover jornadas educativas de alimentación sana y hábitos de vida 

saludable. 

4. Certificar a la universidad como un ambiente libre de hábitos tóxicos como el 

consumo de cigarro y alcohol. 

5. Se espera que el presente estudio sea un aporte principalmente a los 

profesionales del área de la salud para orientar correctamente los temas a 

tratar a la hora de realizar educación a la población y el grupo al cual 

enfocarse. También, se espera motivar a otros investigadores de esta misma 

área a estudiar el tema del estado nutricional influenciado por la conducta 

alimentaria en estudiantes universitarios para, de esta forma, complementar 

la información existente. 
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ANEXOS 

1.- Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta 

Buenos días: 

 

El proyecto de estudio tiene como objetivo analizar la conducta alimentaria y el 

estado nutricional en los estudiantes de UNIDES 

Cabe destacar que es de gran importancia su participación en el presente proyecto, 

ya que gracias a ella se obtendrán datos representativos y reales acerca del tema 

en estudio. Debido a ello, le solicitamos responder algunas preguntas para las que 

se le asignará el tiempo que estime conveniente. Sus respuestas, serán incluidas 

en el proyecto de tesis, sin embargo, su identidad no será revelada. 

Solicitamos responder la encuesta con total sinceridad, además cabe destacar, que 

no existen respuestas correctas o incorrectas. 

Por último, le recomendamos aclarar con los investigadores cualquier duda con 

respecto a las instrucciones de cada pregunta incluida en la encuesta. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Instrucciones 

 

Para el desarrollo de la presente encuesta, utilice lápiz pasta de color oscuro (azul 

o negro), el cual se le facilitará. Para llevarlo a cabo de la mejor manera posible, 

responda con total sinceridad pensando en la realidad que vive día a día. 

Debe tener en cuenta además, que no existen respuestas correctas o incorrectas, 

simplemente se verá reflejado su estilo de vida y conducta alimentaria. 

 

Preguntas: 

¿Cuál es su primera comida del día y en qué consiste? (Si su respuesta es 

“desayuno”, dirigirse a la pregunta nº2) 

 

 

 

 

  (Responder en espacio 

asignado) 

 

 

¿Toma desayuno? 

 

o Siempre (los 7 días de la semana) 

 

o Casi siempre (4 a 5 días a la semana) 

 

o A veces (1 a 3 días a la semana) 

 

o Nunca 
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*EN CASO DE RESPONDER LA ALTERNATIVA “NUNCA”, DIRIGIRSE A LA 

PREGUNTA Nº 5 

 

2. ¿A qué hora desayuna generalmente? 

 

  (Horario en números. Ejemplo: 09:00 hrs.) 

 

¿Incluye alguno de estos alimentos en su desayuno? ¿Cuáles? 

 

o Lácteo (Leche, yogurt, quesillo, queso o algún otro alimento 

a base de leche) 

o Fruta 

 

o Cereal (Pan, avena, granola, galletas de agua, soda o salvado) 

 

o Agua 

 

o Té 

 

o Café 

 

o Otros ¿Cuáles?   (Responder

 en espacio asignado. 
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¿Usted almuerza? 

 

o Siempre (los 7 días de la semana) 

 

o Casi siempre (4 a 5 días a la semana) 

 

o A veces (1 a 3 días a la semana) 

 

o Nunca 

 

*EN CASO DE RESPONDER LA ALTERNATIVA “NUNCA”, DIRIGIRSE A LA 

PREGUNTA Nº 7 

 

 

3. ¿A qué hora almuerza generalmente? 

 

  (Horario en números. Ejemplo: 14:00 hrs.) 
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¿Consume algún otro alimento entre el desayuno y el almuerzo? 

 

o Sí 

 

o No 

 

o A veces 

 

8.-¿Qué tipo de alimentos consume generalmente entre el desayuno y el almuerzo? 

o Cereal (Pan, avena, granola, galletas de agua, soda o salvado) 

 

o Frutas 

 

o Verduras 

 

o Lácteos descremados 

 

o Lácteos semidescremados 

 

o Lácteos enteros 

 

o Carnes 

 

o Huevos 

 

o Legumbres (Lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, habas) 
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o Alimentos ricos en lípidos (Palta, frutos secos, aceitunas) 

 

o Azúcar o productos azucarados (Galletas, chocolates, pasteles, etc) 

 

o Comida rápida (Alimentos comprados en locales de comida rápida: 

completos, pizza, papas fritas, hamburguesas, empanadas, etc) 

o Infusiones (Agua de hierbas, té) 

 

o Café 

 

*EN CASO DE RESPONDER LA ALTERNATIVA “NUNCA”, DIRIGIRSE A LA 

PREGUNTA Nº 11 

 

 

9. ¿A qué hora toma once generalmente? 

 

  (Horario en números. Ejemplo: 18:00 hrs.) 

 

 

 

¿Consume algún otro alimento entre el almuerzo y la once? 

 

o Sí 

 

o No 

 

o A veces 
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¿Qué tipo de alimentos consume generalmente entre el almuerzo y la cena? 

o Cereal (Pan, avena, granola, galletas de agua, soda o salvado) 

 

o Frutas 

 

o Verduras 

 

o Lácteos descremados 

 

o Lácteos semidescremados 

 

o Lácteos enteros 

 

o Carnes 

 

o Huevos 

 

o Legumbres (Lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, habas) 

 

o Alimentos ricos en lípidos (Palta, frutos secos, aceitunas) 

 

o Azúcar o productos azucarados (Galletas, chocolates, pasteles, etc) 

 

o Comida rápida (Alimentos comprados en locales de comida rápida: 

completos, pizza, papas fritas, hamburguesas, empanadas, etc) 

o Infusiones (Agua de hierbas, té) 
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o Café 

 

¿Usted cena? 

 

o Siempre (los 7 días de la semana) 

 

o Casi siempre (4 a 5 días a la semana) 

 

o A veces (1 a 3 días a la semana) 

 

o Nunca 

 

*EN CASO DE RESPONDER LA ALTERNATIVA “NUNCA”, DIRIGIRSE A LA 

PREGUNTA Nº 15 

 

10. ¿A qué hora cena generalmente? 

 

  (Horario en números. Ejemplo: 21:00 hrs.) 

 

 

¿Qué tipo de alimentos consume generalmente posterior la cena? 

o Cereal (Pan, avena, granola, galletas de agua, soda o salvado) 

 

o Frutas 

 

o Verduras 

 



46 
 

o Lácteos descremados 

 

o Lácteos semidescremados 

 

o Lácteos enteros 

 

o Carnes 

 

o Huevos 

 

o Legumbres (Lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, habas) 

 

o Alimentos ricos en lípidos (Palta, frutos secos, aceitunas 

 

o Azúcar o productos azucarados (Galletas, chocolates, pasteles, etc) 

 

o Comida rápida (Alimentos comprados en locales de comida rápida: 

completos, pizza, papas fritas, hamburguesas, empanadas, etc) 

o Infusiones (Agua de hierbas, té) 

 

o Café 

 

¿Consume algún alimento durante la noche? 

o Sí 

 

o No 

 

o A veces 
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¿A qué hora?    

 

 

11. ¿Presenta alguna enfermedad crónica? Si su respuesta es sí ¿Cuál? 

 

  (Responder en espacio asignado) 
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