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Resumen
Introducción: El sobrepeso y obesidad, se relacionan con los 
hábitos alimentarios, incrementando el riesgo en el desarrollo 
de enfermedades crónico-degenerativas, lo cual genera gastos 
de atención elevados. La educación nutricional busca promo-
ver el cuidado de la salud por medio de la alimentación y 
TVIZIRMV�PE�ETEVMGMzR�HI�IRJIVQIHEHIW��3FNIXMZS��(IXIVQMREV�
en los universitarios del área de la salud que han cursado la 
materia de nutrición el Índice de Alimentación Saludable. Me-
todología: Es un estudio observacional, descriptivo y transver-
sal. Se seleccionó una muestra representativa de136 alumnos 
que cursaron la materia de nutrición, en quienes se aplicó el 
cuestionario Evaluación de Hábitos Alimentarios en Univer-
sitarios (EHAU). Para el análisis de los resultados se utilizó 
estadística descriptiva. Resultados: El índice de alimentación 
WEPYHEFPI��-%7�SFXIRMHS�TSV�PE�TSFPEGMzR�IR�KIRIVEP�JYI�������
y por carrera fue: enfermería 120, medicina 127.5, estoma-
tología 135, cultura física 137.5 y nutrición 150. Las carreras 
de Estomatología, Cultura Física y Nutrición tienen un índice 
WEPYHEFPI�� )RJIVQIVuE� ]�1IHMGMRE� VIUYMIVIR� VIEPM^EV�QSHM½-
caciones en su alimentación. Conclusión: La alimentación es 
YRE�RIGIWMHEH�TVMQEVME�]�YR�MRHMGEHSV�HIP�RMZIP�HI�WEPYH��IW�
evidente que los alumnos a pesar de que reciben educación 
RYXVMGMSREP�I� MHIRXM½GER� PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�YRE�EPMQIRXE-
GMzR�WEPYHEFPI��RS�PPIZER�E�PE�TVjGXMGE�IWXSW�GSRSGMQMIRXSW��TSV�
lo que es necesario buscar estrategias para mejorar la calidad 
de la alimentación. LUX MÉDICA, AÑO 10, NÚMERO 29, ENERO-
ABRIL 2015. PP 23-29
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Abstract 
-RXVSHYGXMSR�� 3ZIV[IMKLX� ERH� SFIWMX]� EVI� VIPEXIH� XS� IEXMRK�
habits, increasing the risk of developing chronic degenerati-
ve diseases, which generates high costs of health care. Nutri-
tional education seeks to promote health care through diet 
ERH�TVIZIRX�XLI�SRWIX�SJ�HMWIEWIW��3FNIGXMZI��(IXIVQMRI�XLI�
healthy eating index in students of health sciences that took 
XLI�RYXVMXMSR�WYFNIGX��1IXLSHSPSK]��3FWIVZEXMSREP��HIWGVMTXMZI��
cross-sectional study. A representative sample of 136 students 
who completed the nutrition subject were selected. Evaluation 
questionnaire Eating Habits in University Students (EHUS) 
was applied. The results were obtained by descriptive statistics. 
Results: The healthy eating index (HEI) for general popula-
tion was 134, and for each discipline: 120 nursing, medicine 
127.5, 135 dentistry, 137.5 physical culture and 150 nutrition. 
Dentistry, physical culture and nutrition have a healthy eating 
MRHI\��2YVWMRK�ERH�QIHMGMRI�VIUYMVI�QSHM½GEXMSRW�XS�XLIMV�HMIX��
Conclusion: Feed is a primary need and an indicator of health, 
it is clear that despite receiving nutritional education not ever-
yone put into practice this knowledge. It is necessary to seek 
for strategies that improve the quality of their diet. . LUX MÉDI-
CA, AÑO 10, NÚMERO 29, ENERO-ABRIL 2015. PP 23-29

Key words: eating habits, nutritional education, health scien-
ces students.
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Introducción 
El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública en 
México, relacionado directamente con los hábitos alimentarios de 
la población. De acuerdo con la Encuesta de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT 2012) el 70% de los adultos padece algún grado de so-
EUHSHVR�X�REHVLGDG��OR�FXDO�HV�XQ�IDFWRU�GH�ULHVJR�SDUD�HO�GHVDUUR-
OOR�GH�HQIHUPHGDGHV�FUyQLFR�GHJHQHUDWLYDV��DIHFWDQGR�HO� VLVWHPD�
económico y productivo del país.1,2 La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
PHQFLRQDQ�TXH�ORV�SURIHVLRQDOHV�GHO�iUHD�GH�OD�VDOXG�VRQ�ORV�UHV-
SRQVDEOHV�GH�IRPHQWDU�HVWLORV�GH�YLGD�VDOXGDEOHV�HQ�OD�SREODFLyQ�3 

 La educación nutricional de acuerdo a Aranceta orienta sus re-
cursos hacia el aprendizaje, adecuación y aceptación de hábitos ali-
mentarios saludables con la cultura alimentaria, persiguiendo como 
objetivo un estado nutricio óptimo, disminuir la morbi-mortalidad 
GH�HQIHUPHGDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�XQD�LQDGHFXDGD�DOLPHQWDFLyQ�4 

A pesar de que la alimentación es una necesidad primaria y un in-
dicador del estado de salud, es evidente que hay una carencia en 
HGXFDFLyQ�QXWULFLRQDO��OR�FXDO�VH�UHÁHMD�HQ�HO�HVWDGR�QXWULFLR�GH�OD�
población.1,5 

 Un hábito alimentario de acuerdo a Bourgues se conceptua-
liza como un conjunto de conductas que se repiten y se conser-
YDQ�GHELGR�D�OD�VDWLVIDFFLyQ�TXH�JHQHUDQ�GH�PDQHUD�FRQVFLHQWH�R�
no; en relación a la alimentación, entendiendo ésta como proceso 
que consiste en obtener del entorno alimentos, considerando la 
GLVSRQLELOLGDG�\�DSUHQGL]DMH�GH�FDGD�LQGLYLGXR�\�TXH�HVWi�LQÁXLGR�
SRU�IDFWRUHV�VRFLRHFRQyPLFRV��SVLFROyJLFRV��FXOWXUDOHV��UHOLJLRVRV�\�
JHRJUiÀFRV�6�0DIIHUD7 y Ledo-Varela8�UHÀHUHQ�TXH�OD�DOLPHQWDFLyQ�
del universitario del área de la salud no es adecuada, teniendo un 
consumo de alimentos con abundantes azúcares simples, grasas 
saturadas, alimentos con alto aporte calórico, consumo elevado de 
sodio y hábitos alimentarios no adecuados como la omisión de co-
midas, entre otros. 
�/D�IRUPDFLyQ�GH�KiELWRV�VH�GD�JHQHUDOPHQWH�GXUDQWH�ODV�SULPH-

ras etapas de la vida; sin embargo al ser una conducta, pueden mo-
GLÀFDUVH�GH�DFXHUGR�DO�FRQRFLPLHQWR�TXH�VH�DGTXLHUD�HQ�HO�GHVD-
rrollo, por lo que la educación nutricional apoya a la generación de 
HVDV�PRGLÀFDFLRQHV��SURPRYLHQGR�KiELWRV�DOLPHQWDULRV�FRUUHFWRV�9

�/D�HGXFDFLyQ�DOLPHQWDULD�QR�HV�HO�~QLFR�IDFWRU�TXH�LQÁX\H�HQ�
el aprendizaje de los hábitos alimentarios, si no también entran los 
IDFWRUHV�VRFLDOHV��FXOWXUDOHV�\�HFRQyPLFRV��HV�SRVLEOH�TXH�HO�QLYHO�
de conocimiento en temas de nutrición y alimentación determine 
los hábitos alimentarios de manera individual.10�(O�HIHFWR�GH�OD�HGX-
cación nutricional, por medio de programas educativos sobre los 
hábitos alimentarios se han observado tanto resultados positivos 
como nulos.11-14 

 El ser humano de acuerdo a la teoría educativa del constructi-
vismo se apropia del conocimiento por medio de la interacción y 
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combinación día a día de aspectos cognitivos, sociales, de compor-
WDPLHQWR��DIHFWLYRV��DPELHQWH�\�GLVSRVLFLRQHV�LQWHUQDV��3RU�OR�TXH�
VH�KDEUi�JHQHUDGR�XQ�DSUHQGL]DMH�VLJQLÀFDWLYR�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�
el que el alumno lo lleve a la práctica por medio del autocuidado y 
IRPHQWR�D�OD�VDOXG�15-17 Suverza menciona que la evaluación de los 
hábitos alimentarios busca detectar riesgos de salud relacionados 
FRQ�OD�DOLPHQWDFLyQ��GH�WDO�PDQHUD�TXH�VH�SXHGD�IDFLOLWDU�XQD�LQWHU-
vención oportuna.18�(O�REMHWLYR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�IXH�FRQRFHU�HO�
índice de alimentación saludable en los universitarios del área de la 
salud que han cursado la materia de nutrición.

Material y métodos
 Se realizó un estudio observacional, des-
criptivo y transversal. El universo, estuvo 
FRQIRUPDGR�SRU�����DOXPQRV�GHO�iUHD�GH�
la salud que cursaron la materia de nutri-
ción, en el semestre enero-junio 2014. Se 
obtuvo una muestra representativa de 136 
alumnos, con un margen de error de 5% 
\�XQ�QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�GHO������6H�GHVD-
rrolló el cuestionario Evaluación de Hábitos 
Alimentarios en Universitarios (EHAU) en 
modalidad electrónica en línea, que estuvo 
FRQIRUPDGR� SRU� HQXQFLDGRV� UHODFLRQDGRV�
FRQ� OD� IUHFXHQFLD�GH�FRQVXPR�GH�DOLPHQ-

tos, los cuales se respondieron de acuerdo 
a una escala de Likert. 

 La asignación de puntaje a cada enun-
ciado sirvió para determinar el Índice de 
Alimentación Saludable en Universitarios 
�,$68��� /D� FODVLÀFDFLyQ� GHO� ,$68� VH� UHDOL-
zó de acuerdo a la puntuación total y se 
dividió en tres categorías, quedando de 
la siguiente manera: 0-67 poco saludable 
(hábitos alimentarios malos), 68-134 nece-
sita cambios (hábitos alimentarios regula-
res) y de 135-200 como saludable (hábitos 
alimentarios saludables). Para el análisis de 
datos se utilizó estadística descriptiva. 

Resultados
La edad promedio de los 136 universitarios 
LQFOXtGRV�IXH�GH����������DxRV��/D�GLVWULEX-
FLyQ�GH�SDUWLFLSDFLyQ�SRU�JpQHUR�IXH�����
IHPHQLQR�\�����PDVFXOLQR��/D�FRODERUD-
FLyQ�SRU�FDUUHUD�IXH�&XOWXUD�)tVLFD�FRQ�XQ�
������� (QIHUPHUtD� FRQ� XQ� ������� (VWR-
matología con un 23.7%, Nutrición con un 
18.5% y Medicina con un 17%. 

 Al evaluar los hábitos alimentarios en-
contramos que el 28% de los universita-
rios que cursaron la materia no desayunan 
antes de iniciar sus actividades académi-
cas o laborales y el 72% sí lo realiza. Las 
UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�QR�GHVD\XQDQ�IXHURQ�
����SRU�IDOWD�GH�WLHPSR������SRUTXH�QR�
DFRVWXPEUD� \� ��� SRU� IDOWD� DSHWLWR�� 'H�

acuerdo al número de comidas el 71% 
realiza entre 3 (34%) y 4 (37%) tiempos 
de comidas, seguido con 14% quienes 
consumen 5 tiempos de comida, el 11% 
realiza 2 comidas y únicamente el 4% 
hace más de cinco comidas. El momento 
en que se consumen mayor cantidad de 
alimentos en el día es la comida con 58%, 
seguido del desayuno con 21%, el 11% 
destina mayor cantidad de comida al al-
muerzo y el 10% a la cena. 
�(Q�OD�ÀJXUD���VH�DJUXSDURQ�ORV�DOLPHQWRV�

que se deben consumir para tener una ali-
PHQWDFLyQ�VDOXGDEOH��HO�FRQVXPR�GH�IUXWDV�
HQ�SURPHGLR�IXH�GH���D���YHFHV�SRU�VHPD-
na, el consumo de cereales integrales de 2 
a 5 veces por semana, el de grasas con un 
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SHUÀO�DGHFXDGR�XQD�YH]�D�OD�VHPDQD��HO�GH�
carnes con poca grasa de 2 a 5 veces por 

semana y el de leguminosas de 2 a 5 veces 
por semana. 
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(Q�OD�ÀJXUD���VH�DJUXSDURQ�ORV�DOLPHQWRV�
que contienen nutrimentos no recomenda-
GRV��GHELGR�D�VX�HIHFWR�GDxLQR�HQ�HO�RUJD-
nismo de las personas que los consumen, 
de acuerdo a lo mencionado en el cuestio-
nario aplicado, el promedio de consumo de 
los alimentos con alto contenido calórico 

se consumen de 2 a 5 veces por semana, 
las botanas se consumen una vez a la se-
mana, los alimentos con alto contenido de 
grasas saturadas una vez a la semana, los 
UHIUHVFRV�\� MXJRV� LQGXVWULDOL]DGRV� WDPELpQ�
una vez a la semana y los alimentos de alto 
contenido en sodio una vez al mes.

Escala Likert: 1-Nunca 2-Una vez al mes 3-Una vez a la semana 4-Entre 2 y 5 veces a la semana 5-Diario 
Figura 1. Hábitos alimentarios. Frecuencia de consumo por grupo de alimentos con nutrimentos saludables
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Figura 2. Hábitos alimentarios. Frecuencia de consumo por grupo de alimentos con nutrimentos no saludables.
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Con los datos recolectados se determinó 
el IASU de la población general y de cada 
una de las carreras que incluyen la materia 
GH�QXWULFLyQ��(Q� OD�ÀJXUD��� VH�PXHVWUD�HO�
puntaje obtenido en el IASU. La población 
JHQHUDO�UHTXLHUH�UHDOL]D�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�

su alimentación. Estomatología, cultura 
ItVLFD� \� QXWULFLyQ� WLHQHQ� XQ� tQGLFH� GH� DOL-
PHQWDFLyQ�VDOXGDEOH��(QIHUPHUtD�\�PHGLFL-
QD�UHTXLHUHQ�UHDOL]DU�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�VX�
alimentación. 

General

134
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135
150

127.5
137.5

Enfermería Estomatología

n=136 alumnos

Nutrición Medicina Cultura física

Interpretación IASU: 0-67 poco saludable (hábitos alimentarios malos), 68-134 necesita cambios (hábitos alimentarios regulares) y de 
135-200 como saludable (hábitos alimentarios saludables) 
Figura 3. Hábitos alimentarios. Índice de Alimentación Saludable en Universitarios. 

Discusión
Gómez y Salazar encontraron en la Uni-
YHUVLGDG�9HUDFUX]DQD�TXH�ODV�IDFXOWDGHV�GH�
(QIHUPHUtD��0HGLFLQD�\�2GRQWRORJtD�SHUFL-
ben sus hábitos alimentarios como regula-
res;19 dato similar al encontrado ya que el 
59% considera que tiene hábitos regula-
res, el 25% los considera buenos, el 14% 
los considera malos y el 2% los considera 
muy buenos.

 Generalmente el universitario es cons-
ciente de que las características de su ali-
mentación no son del todo correctas y 
como lo describen algunos expertos en 
donde se menciona que es muy común 
que salte comidas, tenga periodos de ayu-
no prolongados, realice comidas con pri-
sa e incluso realicen actividades al mismo 

tiempo, como comer y estudiar; lo preocu-
SDQWH�HV�TXH�HO�XQLYHUVLWDULR� MXVWLÀFD�HVDV�
conductas debido a que sus horarios de 
estudio complican sus tiempos de comida 
y que posiblemente una vez que terminen 
con sus estudios no volverán a realizar este 
tipo de conductas alimentarias, sin embar-
go como bien lo mencionó Wardle un hábi-
to alimentario requiere de 66 días para que 
se convierta en una acción automatizada, 
el universitario en promedio estaría repi-
tiendo estas conductas al menos 4 años, 
si es un alumno regular, por lo que muy 
probablemente muchas de las conductas 
UHODFLRQDGDV� FRQ� VX� DOLPHQWDFLyQ� IRUPHQ�
hábitos alimentarios perdurables.11,12,19,20
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 El desayuno de acuerdo a Servín en 
Téllez 2010, es el tiempo de comida más 
importante, ya que provee los nutrimentos 
y la energía necesaria para iniciar y reali-
]DU� ODV� DFWLYLGDGHV� ItVLFDV� H� LQWHOHFWXDOHV�
En esta investigación los universitarios que 
desayunan antes de iniciar actividades son 
el 72% y el 28% no lo hace, dato muy 
similar al encontrado por Saad en 2007 
donde el 75% sí desayuna y el 25% no 
OR� KDFH�� /D� IRUPDFLyQ�GH� HVWH�KiELWR�JH-
QHUDOPHQWH�HV�HQ�OD�LQIDQFLD��VLQ�HPEDUJR�
el acceso a la universidad es un momento 
FUXFLDO� HQ�HO�TXH� VH�SXHGHQ�PRGLÀFDU� ORV�
hábitos alimentarios debido a los horarios, 
el nivel de estrés y carga a la que están so-
metidos; pero de repetir estas conductas 
erróneas posiblemente se establezcan de 
SRU� YLGD�� OOHYiQGRORV� D� GHVDUUROODU� HQIHU-
medades como el sobrepeso, la obesidad 
\�HQIHUPHGDGHV�FUyQLFR�GHJHQHUDWLYDV�QR�
trasmisibles.21, 22 

 El resultado obtenido en el IASU es 
comparable al encontrado en la Universi-
dad de Castilla de España, por Cervera en 
2013 donde el 80% de la población uni-
versitaria se encontraba en una situación 
en la que era necesario realizar cambios 
HQ� VX� IRUPD�GH�DOLPHQWDUVH�� VLQ� HPEDUJR�
la proporción de estudiantes que requieren 
un cambio es menor ya que únicamente 
GRV� �(QIHUPHUtD� \�0HGLFLQD�� GH� ODV� FLQFR�
carreras obtuvieron dicho resultado en que 
IXHUD�QHFHVDULR�UHDOL]DU�FDPELRV�HQ�VX�IRU-
ma de alimentarse. 23

�6t�ELHQ�OD�HGXFDFLyQ�QXWULFLRQDO�LQÁX\H��
QR�HV�HO�~QLFR�IDFWRU�TXH�GHWHUPLQD�OD�PD-
nera de alimentarse de las personas; posi-
blemente el nivel de conocimiento pueda 
R�QR�WHQHU�LQÁXHQFLD��HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�
se pudo observar que los universitarios de 
la carrera de nutrición tienen mejores há-
bitos, sin embargo es claro que es su área 
de especialización, y por lo tanto la moti-
vación también varíe de una carrera a otra. 

Conclusión 
/D�JHQHUDFLyQ�GH�DSUHQGL]DMHV�VLJQLÀFDWLYRV�QR�VH�SUHVHQWD�HQ�ORV�DOXPQRV�TXH�FXU-
san la materia de nutrición, ya que no hay un autocuidado en su alimentación; 
las posibles causas de este resultado son como que la alimentación es un proceso 
FRPSOHMR�HQ�HO�TXH�LQWHUYLHQHQ�LQÀQLGDG�GH�IDFWRUHV�FRPR�JHRJUiÀFRV��SVLFROyJLFRV��
FXOWXUDOHV�� UHOLJLRVRV�� OD�GLVSRQLELOLGDG��HO�DVSHFWR�DIHFWLYR�� ORV�JXVWRV�\�FUHHQFLDV��
HQWUH�RWURV��TXH�DIHFWDQ�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�UHDOL]D�HO�VHU�KXPDQR�DO�PRPHQWR�GH�VH-
leccionar alimentos.De acuerdo a nuestros resultados, es conveniente que se apoye 
D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�PRGLÀTXH�VX�DOLPHQWDFLyQ�KDFLD�XQD�VDOXGDEOH�
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