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RESUMEN
Este artículo presenta un estudio de búsqueda activa de patrones de alimentación de 
estudiantes en una universidad pública de Bogotá, Colombia. El estudio pretende des-
cribir hábitos de consumo de alimentos en relación con la frecuencia, lugar de origen 
y tipos de productos, incluyendo comidas rápidas y alimentos ultraprocesados a través 
del reconocimiento de los patrones alimentarios y no alimentarios relacionados con las 
prácticas de alimentación y de la disponibilidad de alternativas saludables. La compi-
lación de datos fue realizada a través de encuestas dadas a los estudiantes y la revisión 
documentaria de estudios previos disponibles. Los hallazgos esperados podrían de-
mostrar que las personas comprometidas con la preparación de sus alimentos tienen 
mejores patrones de alimentación y gozan de una dieta más saludable que aquellos 
que se alimentan por otros medios.  En conclusión, las prácticas y hábitos alimentarios 
pueden estar influenciados por la oferta habitual de alimentos ultraprocesados y de 
comidas rápidas y por la falta de alternativas nutritivas. 
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ABSTRACT
This paper embodies an action-research study on eating patterns of students of a public 
university in Bogota, Colombia. This article seeks to describe eating consumption habits in 
regard to frequency, place of origin, and types of products including fast foods and ultra-
processed meals by recognizing alimentary and non-alimentary factors related to feeding 
practices and the availability of healthy alternatives. Data compilation was made through 
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1. INTRODUCCIÓN

En estudiantes universitarios es frecuente 
encontrar que en su dieta se hallan alimen-
tos de alta densidad energética, mientras 
que la ingesta de alimentos como frutas y 
verduras es desproporcionadamente me-
nor, independientemente del plan de es-
tudios que cursen. La desproporción en la 
comida de alta densidad energética com-
parada con comidas como frutas y verduras 
en la dieta de estudiantes universitarios su-
pone un problema que invita a investigar-
lo y determinar sus posibles causas. Sería 
necesario abrir la discusión si la oferta de 
alimentos debe incluir de forma obligatoria 
una proporción mínima y máxima discrimi-
nada de ellos, sus componentes y formas de 
preparación, con criterios de inclusión y ex-
clusión. (Saucedo-Soto et al.,2021, p. 209)

Este artículo busca analizar los patrones de 
consumo de alimentos en un grupo pobla-
cional de estudiantes de una universidad 
pública ubicada en Bogotá, Colombia. El ín-
dice de masa corporal representa cambios 
en el estado nutricional de las personas, y 
estos cambios dependen de factores que 
pueden ser comunes entre grupos de es-
tudiantes, en donde las mujeres presentan 
una predisposición a adquirir peso de más. 
Hay factores que pueden ser comunes en-
tre los grupos por estudiar, pero hay otros 
que serán exclusivos a uno de los dos gru-

pos por diferencias biológicas. Sería conve-
niente identificar estos factores particulares 
y poder vislumbrar una propuesta de acción 
ante ellos. (Saucedo-Soto et al., 2016) 

Dentro de la población universitaria existen 
múltiples factores que pueden afectar a los 
estudiantes en lo que a su salud concierne; 
existen factores no alimentarios que pue-
den afectar los patrones alimenticios de los 
estudiantes que también pueden llevar a re-
ducciones de sueño, actividad física, seden-
tarismo, consumo de alcohol, tabaco y a una 
mayor ingesta inadecuada de alimentos.

Considerar los patrones de alimentación 
solo pensando en la comida que se ingie-
re es insuficiente y es necesario determinar 
factores no alimentarios que influyen la ad-
quisición de malos patrones de alimenta-
ción. Se deben buscar estrategias que sen-
sibilicen en la importancia de estos factores 
y se promuevan de forma activa en el cam-
pus y fuera de él. (Maza-Ávila et al.,2022).

Los medios de comunicación alcanzan a las 
personas de diversas formas y estas pueden 
cambiar sus patrones de alimentación de 
acuerdo con la información recibida.

La información relacionada con la alimenta-
ción transmitida en los medios de comuni-
cación puede influenciar positiva o negati-
vamente en el comportamiento alimentario 

surveys given to students and documentary research of previously available studies. Ex-
pected findings might demonstrate engaged people concerning the preparation of their 
meals have better eating patterns and enjoy a healthier diet than those who may feed 
themselves by other means. In conclusion, eating practices and behaviors may be in-
fluenced by the current offer of highly-processed, fast foods and the lack of nutritious 
alternatives. 

Keywords: Feeding, Healthy diet, Processed food, University students.
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ya que puede estar relacionado con moti-
vos saludables y alternativas nutritivas o con 
modas en donde prima lo estético sobre lo 
nutricionalmente adecuado. (Alarcón-Rive-
ros et al., 2019).

En contra de lo que se podría pensar como 
obvio, tener el conocimiento de hábitos ali-
menticios saludables no parece ser suficien-
te para su aplicación práctica; si el estudiante 
tiene acceso fácil a comidas rápidas o tiene 
poco tiempo para comer se promueve la 
aparición de patrones de mala alimentación. 

Si un estudiante de medicina o nutrición 
que conoce los patrones de alimentación 
saludable no logra aplicarlos a su propia ex-
periencia, significa que el solo conocimien-
to es insuficiente ante la falta de garantías 
y condiciones para que ellos puedan prac-
ticarlos. El sistema educativo pareciera ir 
en contra de la propia integridad física del 
estudiante y se debe trabajar en forma acti-
va para evitar esta agresión pasiva para per-
mitir que se den los espacios y los recursos 
de todo tipo para ello. (Saucedo-Soto et al., 
2021, p. 204).

2. METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un enfo-
que mixto, de tipo descriptivo correlacional, 
utilizando observación no participativa. Se 
realizará un análisis de datos cuantitativos 
(Hernández-Sampieri et al., 2018), lo que 
permitirá obtener una visión amplia para 
comprender el fenómeno en estudio. Ade-
más, se abordará el tema de investigación 
desde una perspectiva interpretativa y na-
turalista (Carrillo et al., 2019), con base en 
el análisis de afirmaciones encontradas en 
otros artículos de investigación (Cervera 
et al., 2004). Este estudio se clasifica como 
investigación - acción, ya que se utilizarán 
datos tanto cualitativos como cuantitativos 

para aclarar conceptualmente el problema 
y comprender las razones detrás de ciertos 
comportamientos alimentarios (Creswell, 
2012).

La muestra para esta investigación se se-
leccionará entre los estudiantes activos o 
debidamente matriculados durante el pri-
mer período del año académico 2023. Se 
ha determinado un tamaño de muestra de 
380 individuos, considerando una pobla-
ción estudiantil total calculada en 33,496, 
según datos estadísticos de la Universidad 
Nacional de Colombia. Esto proporcionará 
un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 5%.

La recolección de datos se llevó a cabo du-
rante los meses de mayo y junio de 2023, en 
la sede de Bogotá de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, entre jóvenes estudiantes 
universitarios (Saucedo-Soto et al., 2021). 
Para este estudio se creó una encuesta 
en línea utilizando la herramienta Survey-
Monkey (SurveyMonkey.com, LLC, Palo Alto, 
California, EE. UU.). Los datos se recopilaron 
de forma anónima, cumpliendo con la ley 
de Habeas Data (Ley 2157 del 29 de octu-
bre de 2021). Las preguntas de la encuesta 
fueron diseñadas en un lenguaje adecua-
do para una población joven y tenían como 
objetivo investigar los hábitos de consumo 
alimentario, incluyendo la frecuencia, lugar 
de origen y tipos de productos. 

La encuesta buscaba reconocer tanto los 
patrones alimentarios como no alimenta-
rios relacionados con las prácticas de ali-
mentación (Slater y Mudryj, 2016). Las dietas 
incluidas fueron omnívora, libre de gluten, 
baja en calorías, vegetariana y vegana. A los 
participantes se les preguntó sobre sus pre-
ferencias alimentarias, incluyendo los ali-
mentos que buscan o evitan, y las razones 
subyacentes de sus elecciones (Ingebjørg 
et al., 2023). Además, se les consultó sobre 
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el consumo de alimentos específicos que 
se espera sean comunes en todas las dietas 
(Maza, 2022).

El cuestionario se dividió en tres catego-
rías: actitudes alimentarias, aceptación de 
la comida y habilidades contextuales. Esta 
categorización permitió obtener una com-
prensión integral de las razones por las cua-
les las personas eligen una dieta en particu-
lar, considerando aspectos morales - éticos, 
creencias, contextuales y tendencias socia-
les o familiares.

La recopilación de información se realizó 
mediante encuestas dirigidas a estudiantes 
universitarios de una institución de educa-
ción pública. Estas encuestas constan de 24 
preguntas cerradas y abiertas que abordan 
diferentes aspectos de su situación alimen-
taria. Además, se llevó a cabo un análisis do-
cumental de estudios previos disponibles 
(Bauch et al., 2023). Se realizó un análisis de 
las variables propuestas en las encuestas 
para determinar el grado de interrelación 
entre ellas y su distribución porcentual en 
el grupo de población estudiado. Para pro-
bar las hipótesis planteadas, se utilizaron 
pruebas no paramétricas de Mann-Withney 
y Kruskal-Wallis (Saucedo-Soto et al., 2021).

La información recopilada de estudios ante-
riores se obtuvo de repositorios y otras bases 
de datos en línea; se utilizó un total de 30 ar-
tículos investigativos del repositorio en línea 
Scopus y otras 20 fuentes adicionales de di-
versas fuentes, como repositorios en línea, 
revistas y artículos. Se realizó un análisis del 
índice de masa corporal (IMC) siguiendo los 
parámetros de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como parte de la evaluación 
nutricional (Ahasan et al., 2023). Esta infor-
mación se utilizó para establecer relaciones 
entre la elección de patrones dietéticos y el 
estado nutricional de los participantes, utili-
zando el IMC como indicador. Asimismo, se 

revisó esta información para identificar po-
sibles factores relacionados con la inseguri-
dad alimentaria y proponer alternativas de 
solución que pudieran disminuir los riesgos. 

Estas propuestas podrían provenir de cual-
quier actor involucrado en la experiencia 
universitaria, lo que permitiría una mayor 
vinculación entre la institución y la realidad 
alimentaria de los estudiantes, para abrir 
posibilidades de mejora en la atención a las 
necesidades nutricionales y otros aspectos 
de la población estudiantil. Los datos adqui-
ridos se compararon utilizando una matriz 
para crear una síntesis entre los datos de los 
participantes encuestados y el análisis do-
cumental de la literatura existente.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Con la finalidad de describir acerca de los 
hábitos de alimentación de los estudiantes 
inscritos de una universidad de Bogotá, se 
realizaron encuestas a la población descrita, 
quienes debían ser estudiantes activos de la 
universidad de cualquier plan curricular. El 
tiempo aproximado de recolección de da-
tos tomó 2 semanas.

El instrumento de recolección fue dividido 
en 18 partes en las que la primera fue dedi-
cada a la obtención de información básica 
del encuestado (incluye información como 
edad, peso, estatura, plan curricular, entre 
otros) y de informarle acerca de la naturale-
za anónima de la encuesta. 

Las 17 secciones restantes fueron dedica-
das a indagar al encuestado acerca de sus 
hábitos alimentarios que incluyen: la pro-
veniencia de los alimentos consumidos por 
el encuestado, la forma de obtención de los 
alimentos, omisión de comidas principa-
les, disponibilidad de dinero para consumo 
de alimentos, consumo habitual de frutas, 
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verduras, comida chatarra, pescado, legum-
bres, granos, frutos secos y lácteos.

Gracias al uso de este instrumento, se logró 
recolectar la información de 65 estudiantes 
de múltiples planes curriculares que inclu-
yen múltiples facultades. 

La mayoría de los estudiantes encuestados 
se encuentran activos cursando el progra-
ma de Filología e Idiomas con énfasis en 
inglés, y el número de encuestados de este 
plan curricular fue de 26 individuos que co-
rresponden al 40% del total de los encues-
tados. El rango de edad de los encuestados 
está entre los 17 y los 36 años.

Dentro de los resultados relevantes para el 
objeto de esta investigación, se presentan 
algunas preguntas de la primera sección de 
la herramienta encuestado.

Gráfica 1
Tipos de dieta referidas 

por estudiantes universitarios

tas vegetarianas (1 participante). Ningún 
estudiante encuestado parece llevar a cabo 
una dieta libre de gluten o baja en calorías, 
y debido a esto sus valores no son represen-
tados dentro de la gráfica 1.

Gráfica 2
Ítem sobre si trae comida 
al campus universitario

 
Las opciones de respuesta de esta pregun-
ta incluyen: omnívora, vegetariana, vegana, 
libre de gluten y baja en calorías. Como se 
puede observar en la gráfica 1, la gran ma-
yoría de encuestados tiene un tipo de dieta 
omnívora, por la cual se inclinan el 95% de 
los encuestados. 

El 5% restante de encuestados se dividen 
entre dietas veganas (2 participantes) y die-

 
Los encuestados también fueron indaga-
dos sobre el origen de la comida que con-
sumen dentro del campus universitario. 

El 52,3% de los estudiantes afirmaron que 
traían sus alimentos desde su lugar de vi-
vienda (Figura 2), lo cual puede implicar 
que estos estudiantes se encuentran en 
capacidad de comprar, almacenar y coci-
nar sus propios alimentos (18% de partici-
pantes) o que viven con algún familiar que 
se encarga de dichos oficios, lo cual fue re-
portado por el 75% de encuestados. 

Aquellos que consumen sus alimentos den-
tro del campus afirman que su razón prin-
cipal para hacerlo es la comodidad de no 
tener que cocinar (46,8% de participantes), 
seguida de economía (17% de participan-
tes). 

En contraste, solo el 2,1% se inclinó por an-
tojo como razón para consumir alimentos 
en la universidad y la falta de tiempo es la 
justif icación para el 8,4% de los encues-
tados.

¿Qué tipo de dieta tiene usted?

¿Trae su comida a la universidad?
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Gráfica 3
Ítem sobre omisión de alimentos 

por ocupaciones universitarias

frecuencia de consumo fue puesta en cues-
tión durante la recolección de información, 
en donde la mayoría de los participantes 
afirman consumir cada tipo de comida en 
el cuestionario a excepción de pocos ca-
sos particulares. Los participantes afirman 
consumir frutas y verduras 90%; comida 
chatarra (90,8%; legumbres y granos 96,9%; 
lácteos (92,3%, mientras que el consumo 
de otros alimentos mostró un consumo ha-
bitual menor, como es el caso de alimen-
tos como los frutos secos 61,5% y pescado 
(67,7% de participantes. 

La información expuesta en la gráfica 4 su-
pone un hallazgo interesante en el que no 
se observa un porcentaje significativo de en-
cuestados consumiendo un tipo de alimen-
to en la misma proporción o frecuencia, sino 
en la que los participantes afirman en un 
54,2% de los casos (32 encuestados) que con-
sumen comidas chatarra (golosinas, dulces, 
mecatos) entre una y tres veces a la semana, 
información que es contrastada con el 16% 
de participantes que reportan comer comi-
da chatarra a partir de 6 veces a la semana, 
que es la frecuencia más alta de consumo 
de comida chatarra que podía ser recogida 
en la encuesta, un porcentaje alto de consu-
mo habitual para este tipo de alimentos.

Gráfica 5 
Incidencia de aspectos que 

definen competencias alimentarias 
y sus efectos en hábitos alimenticios 

en el análisis documental

 
52.3 % de participantes afirmaron que han 
omitido comidas principales debido a obli-
gaciones académicas de sus planes curri-
culares. Esto puede ser contrastado con el 
43,1% de los encuestados que afirmaron ha-
ber omitido alguna comida principal debido 
a razones económicas, lo que demuestra el 
impacto de la vida académica en los hábitos 
alimenticios de los estudiantes, y que puedes 
ser más grande que el de la omisión de co-
midas por razones financieras, lo que podría 
asumirse como la principal causa de omisión 
de comidas en contextos universitarios.

Gráfica 4 
Frecuencia de consumo 

de comida chatarra

¿Ha omitido alguna comida por ocupaciones de la universidad?

¿Cuányas veces a la semana consume comida chatarra 
(comida rápida) o golosinas (galletas, dulces, mecatos)?

 
En cuanto a los hábitos alimenticios de los 
estudiantes, se observó una tendencia si-
milar con todos los tipos de alimentos cuya 
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La información enfocada y relevante al as-
pecto de la actitud al comer que apunta a 
las creencias, pensamientos y sentimientos 
en la conducta y decisiones en la ingesta de 
alimentos es abordada en un 39,4 % de ci-
tas seleccionadas en los documentos ana-
lizados, seguida del aspecto de habilidades 
contextuales que apunta a la capacidad de 
escoger, comprar, almacenar, preparar, pre-
servar y transportar comida o materia pri-
ma para la producción de alimentos que 
fue abordado en el 35,7% del material tex-
tual analizado. 

La aceptación de los alimentos, la cual es 
el último aspecto analizado y que apun-
ta a conductas relacionadas con consumo 
de alimentos habituales e inusuales, pre-
ferencias, aceptación o rechazo de comida 
y curiosidad por probar alimentos nuevos, 
es abordado en 24.7% del material anali-
zado.

Estos resultados indican que opciones die-
tarias como el vegetarianismo y el veganis-
mo no son ampliamente practicados, algo 
que está acorde con los hallazgos de estu-
dios pasados, en los que la mayoría se incli-
nan por una dieta omnívora (Saucedo-Soto 
et al., 2021). La revisión del índice de masa 
corporal (IMC) en los participantes arroja 
una media de 23.1 kg/m2 lo cual es indica-
tivo de normopeso, es decir, un promedio 
saludable en los participantes.

 A medida que se avanza en edades se va 
incrementando el riesgo de sufrir de so-
brepeso en los participantes hombres, 
mientras que en las mujeres tiende a ha-
ber una tendencia de sobrepeso y obe-
sidad sin discriminación de edades. El 
sobrepeso y la obesidad tienen una preva-
lencia del 27,6% de los participantes, y los 
obesos representan el 9,2% de aquellos, de 
los cuales el 83% son de sexo femenino (Fi-
lozof et al., 2001). 

4. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS
 DE RESULTADOS)

La nutrición es parte fundamental e irreem-
plazable de una salud adecuada en todas 
las personas, y los patrones que afectan la 
forma en la que se alimentan repercuten 
directamente en su estado físico y mental; 
analizar estos patrones alimentarios en es-
tudiantes universitarios es especialmente 
necesario, lo mismo que promover una dis-
cusión acerca de estos factores y fomentar 
la discriminación de dietas y comidas entre 
beneficiosas y detrimentales para la salud 
debido a la vulnerabilidad y susceptibilidad 
de este grupo poblacional (Saucedo-Soto et 
al.,2021).

Con el propósito de discutir estos patrones 
se adoptaron 3 categorías básicas que pro-
veen un marco de análisis documental para 
la discusión de los resultados obtenidos 
durante la investigación. Dichas categorías 
son: actitudes al comer, aceptación de ali-
mentos y habilidades contextuales. Este 
análisis fue realizado a través de matriz en 
programa de Excel con el cual se logró in-
terpretar los resultados de acuerdo con las 
categorías mencionadas anteriormente.

Actitudes al comer se refieren al conjunto 
de creencias, pensamientos, sentimientos 
que pueden influir en la dieta normalmen-
te tomada y en la ingesta de diferentes ti-
pos de alimentos, lo que afecta nuestras 
decisiones a la hora de consumir diferentes 
nutrientes. (De Queiroz et al., 2022) trata de 
la aproximación personal hacia la alimen-
tación que supone cambios biológicos en 
el cuerpo y cambios sociales (Quick et al., 
2015).

En relación con las actitudes al comer, el 
estudio mostró que la población estudiantil 
tiene una dieta omnívora como la tenden-
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cia dietaria más frecuente, lo cual es acorde 
con la tendencia global y estudios anterio-
res y muestra al vegetarianismo como la 
tendencia menos frecuente (Ipsos, 2018).  
La percepción del consumo de proteínas de 
origen animal como parte fundamental de 
una sana nutrición está muy arraigada en la 
cosmovisión latinoamericana (Guerra, 2021) 
por lo cual otras alternativas dietarias en-
cuentran su nicho en otro tipo de poblacio-
nes como jóvenes adultos que conforman 
el 4,6% de los encuestados, quienes tienen 
más autonomía económica para tomar de-
cisiones como un cambio de régimen ali-
menticio (Ipsos, 2018). 

Aunque puede ser incluida en la siguien-
te categoría, el consumo de pescado se da 
en un 67,7% de los participantes, pero solo 
el 22,7% de ellos lo hacen en la forma re-
comendada, lo cual puede deberse a la no 
cercanía a zonas costeras de la capital co-
lombiana y a los elevados precios para com-
pra de pescados y productos relacionados; 
por ello se deduce poca adherencia a esta 
recomendación y se pensaría en buscar 
una alternativa que estuviera más accesible 
en precio y disponibilidad en la región, por 
ejemplo, frutos secos u oleaginosas. 

La aceptación de los alimentos es el segun-
do criterio usado en este artículo investiga-
tivo para analizar los patrones alimenticios 
de la población universitaria encuestada. 
Esta se refiere a la conducta que un indi-
viduo o grupo de individuos ha de tener 
frente a comidas habituales e inusuales, sus 
preferencias en horas de comer, curiosidad 
por probar alimentos nuevos, entre otros 
(De Queiroz et al., 2022). Una pobre acep-
tación de los alimentos y hábitos alimenta-
rios insuficientes en suplir las necesidades 
nutricionales del cuerpo es común en es-
tudiantes universitarios (Alafif y Alruwaili, 
2023). El 42,9% de los participantes refieren 
que siempre consumen desayuno en con-

traste con el 7,1% que nunca desayunan, lo 
cual puede indicar una falta de percepción 
de la importancia del desayuno como comi-
da principal del día y podría ser una prácti-
ca que se extienda hasta la edad adulta con 
consecuencias en la salud a corto y a largo 
plazos. Para aquellos que omiten un ali-
mento por alguna actividad u obligación de 
la universidad (un 52% de los encuestados) 
el desayuno es importante y no es omitido 
en el 52.9% por lo cual este puede tener un 
efecto protector, pero también deben bus-
carse estrategias para evitar estas situacio-
nes de omisión de alimentos que pueden 
estar relacionadas con exceso de asignatu-
ras, mala planeación de tiempo o sobrecar-
ga por situaciones relacionadas con la vida 
universitaria.

El 21,5% de los participantes refieren que 
consumen entre 1 a 2 comidas diarias y en 
este grupo se hallan cifras de IMC por de-
bajo del normopeso, lo cual muestra un 
estado nutricional inadecuado que requie-
re intervención multidisciplinaria de forma 
oportuna para evitar complicaciones; para 
esto último no hay una diferencia significa-
tiva entre sexos. 

Para la categoría de aceptación de alimen-
tos, se analiza el consumo de frutas y ver-
duras que en la mayoría de los encuestados 
está por debajo de lo recomendado, y es el 
estándar actual de por lo menos 5 porcio-
nes diarias, lo cual es preocupante ya que 
puede derivarse de un problema cultural o 
económico que condiciona el acceso a este 
tipo de alimentos, aunque Colombia es un 
país reconocido por su diversidad y dispo-
nibilidad de frutas y verduras, pero al mis-
mo tiempo se encuentra con altos niveles 
de inflación lo cual disminuye la capacidad 
y variabilidad de la canasta familiar (Rodrí-
guez-Leyton, 2019).  Además, si este es un 
patrón aprendido que no esté relacionado 
con las finanzas, sino con prácticas de inse-
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guridad alimentaria pasadas de una gene-
ración a otra, entonces se vislumbra un fac-
tor de riesgo para enfermedades crónicas 
no transmisibles las cuales van en aumento 
y su edad de aparición se da en la adultez 
por lo cual se espera un cambio de hábitos 
alimenticios en edades tempranas (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2002). 

Es de notar que de ese 9,2% de encuesta-
dos que cumple con las porciones de fru-
tas y verduras recomendadas, el 83% se 
identifican como hombres lo cual puede 
indicar una mayor atención en ellos para el 
cuidado en salud, y que además cumplen 
casi en su totalidad con las recomendacio-
nes generales en relación con patrones de 
alimentación saludables. Los encuestados 
que refirieron no consumir frutas ni verdu-
ras también refieren otros indicadores de 
inseguridad alimentaria lo cual requiere un 
plan adecuado de intervención para evitar 
un mayor riesgo nutricional (Dos Anjos & 
Caldas, 2007).  

De quienes refieren que no llevan comida a 
la universidad, el 43,7% consumen comida 
chatarra con mayor frecuencia de lo habi-
tual por lo que se infiere que el portar ali-
mentos desde la casa es un factor protector 
para evitar consumir alimentos no saluda-
bles (Fernández et al., 2021).  

Solo el 3% de los encuestados siguen las re-
comendaciones en el consumo de frutos 
secos, el 26% siguen las de los lácteos y el 
49% la de las legumbres por lo que se re-
quiere una mayor educación en las porcio-
nes recomendadas de estos grupos nutri-
cionales recordando los beneficios a corto 
y a largo plazos para la prevención de diver-
sas enfermedades no transmisibles, con én-
fasis en los primeros ya que los frutos secos 
pueden generar un efecto protector dada la 
poca disponibilidad de pescado a un precio 
módico en la región estudiada. 

Por último, las habilidades contextuales se 
refieren a todos los factores o circunstan-
cias particulares que al ser alterados afec-
tan la capacidad de obtención o compra de 
alimentos o materias primas importantes 
para la producción de alimentos, que inclu-
ye la preparación, preservación y transporte 
de la comida. (De Queiroz et al., 2022). 

Las habilidades contextuales de los indi-
viduos también se ven afectados en gran 
medida por cosas como su desarrollo socio-
demográfico, situación financiera o socioe-
conómica, las políticas públicas de alimen-
tación que son llevadas a cabo en el territorio 
de la población en cuestión, y otros tipos de 
intervenciones que promuevan la produc-
ción o distribución de diferentes alimentos, 
como sistemas de alimentación promovi-
dos por diferentes instituciones. (Afshin et 
al., 2019).

 Para discutir sobre las habilidades contex-
tuales se hizo una revisión sobre el aspecto 
económico,  considerando que el 43% de los 
encuestados refiere omisión de alimentos 
por falta de dinero; ello permite pensar en la 
vulnerabilidad dentro de los hogares de los 
estudiantes y, al mismo tiempo, la necesi-
dad de promover estrategias de seguridad 
alimentaria para que estudiantes de pocos 
recursos salgan del riesgo de inseguridad 
alimentaria y puedan acceder a servicios de 
alimentación subsidiados o gratuitos den-
tro del campus.

Por otro lado, el 57.1% de las personas que 
refieren que han omitido alimentos por fal-
ta de recursos no desayunan siempre por 
lo que es posible pensar que esta omisión 
corresponde a la misma falta; sin embar-
go, se requieren otros estudios que evalúen 
las posibles causales de la ausencia de este 
alimento. En aquellos que coinciden en las 
dos causales de omisión de alimentos an-
tes mencionadas, que son un 29% del total 
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de encuestados, tienen por lo menos dos 
indicadores de inseguridad alimentaria por 
lo cual podría ser necesaria una estrategia 
especial para permitir que este tipo de per-
sonas disminuyan su mayor riesgo nutricio-
nal y determinar los factores que propician 
estas causales, (Dos Anjos & Caldas, 2007).

Un poco más de la mitad de los encuesta-
dos 52,3% trae sus alimentos a la universi-
dad, provenientes de sus hogares, por lo 
cual habría cierta seguridad en la dispo-
nibilidad de las comidas; la posibilidad de 
que los alimentos traídos desde la casa no 
cumplan con los requerimientos mínimos 
para ser catalogados como saludables no 
fue evaluada de forma directa por lo que 
se requerirían otros estudios al respecto. 
Sin embargo, tras analizar las respuestas de 
quienes respondieron afirmativamente a la 
pregunta de si traen comida de casa, estos 
completan con los mínimos recomendados 
de porciones según grupos alimentarios en 
la mayoría de los casos, a excepción de ali-
mentos en particular, como en el caso de 
los lácteos, con solo el 28,3% de la población 
encuestada que afirma tener el consumo 
mínimo recomendado de este alimento. 

Por otro lado, los que consumen alimentos 
adquiridos dentro del campus universitario 
también refieren cumplir con el mínimo de 
porciones recomendadas de cada grupo de 
alimentos, pero no se establece si esto se 
cumple parcial o totalmente con las comi-
das in situ o si estas son clasificables como 
comida chatarra.  En ese orden de ideas, de-
terminar el grado de balance nutricional de 
las comidas ofrecidas en el campus univer-
sitario es un tema que puede ser objeto de 
estudio para otros grupos. 

Vivir con algún familiar parece tener un efec-
to protector en la no omisión de alimentos 
ya que hay menos probabilidades de omitir 
alguna comida por alguna de las causales 

de la encuesta y el 27% de los que cohabitan 
con un pariente niegan omitir alimentos 
por alguna razón.  Puede considerarse que 
la familia vigila si hay un consumo adecua-
do de alimentos en frecuencia y horario, lo 
cual sería un factor de beneficio en la salud 
y desempeño de los estudiantes tanto en 
prevención de enfermedades como en pro-
moción de salud (Godoy et al., 2020).

Los casos de obesidad que son más preva-
lentes en el sexo femenino pueden ser mul-
tifactoriales y pueden estar relacionados 
con una menor actividad física regular, pero 
este parámetro no fue evaluado en este tra-
bajo, por lo que podría ser objeto de estudio 
para otros grupos de investigación (Filozof 
et al., 2001).

5. CONCLUSIÓN 

Pensar en seguridad alimentaria va más 
allá de la cantidad de lo que se ingiere y 
está también relacionado con la calidad de 
los alimentos; el tipo de comidas que se in-
cluyen en la dieta será determinante para la 
salud en general y es en los años de forma-
ción académica cuando se pueden incen-
tivar patrones de alimentación saludable 
al tener en la mira sus efectos en la adultez 
(Maza-Ávila et al.,2022). 

En el marco de esta investigación, se encon-
traron tendencias alimentarias en la dieta 
de estudiantes universitarios observados 
en sus patrones alimenticios, acordes con el 
panorama general nacional e internacional 
que incluye otros factores relevante no ali-
mentarios que son imperativos en la que la 
dieta omnívora es la predominante; en am-
bos géneros se encuentra una tendencia 
a incluir comida chatarra como un hábito 
alimenticio negativo. En cuanto a la seguri-
dad alimentaria, los estudiantes incluyen en 
su dieta frutas y verduras; sin embargo, su 
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ingesta está por debajo de las recomenda-
ciones generales de la OMS (OMS, 2002). La 
población masculina tiende a conservar un 
mejor índice de masa corporal, lo cual pue-
de estar relacionado con mayores índices 
de actividad física (Filozof et al., 2001).

Dentro de los patrones no alimentarios re-
conocidos que tienen relación con el con-
sumo de alimentos en los participantes 
encuestados, encontramos un índice de 
consumo de lácteos por debajo de la can-
tidad diaria y semanal recomendada por la 
OMS. Adicionalmente, otro patrón no ali-
mentario discutido apunta a tendencia de 
los estudiantes a omitir comidas principales 
de una u otra manera, debido a obligaciones 
universitarias que pueden ser consecuencia 
del trabajo académicamente denso al que 
los participantes se exponen a diario, por lo 

que se puede pensar en la necesidad de un 
mejor y más abarcante acompañamiento 
de los programas de bienestar universitario 
para alcanzar un equilibrio entre lo acadé-
mico y un estilo de vida saludable (Dos An-
jos & Caldas, 2007).

Es necesario continuar con más estudios 
que determinen los factores que influyen 
en la seguridad alimentaria de los estu-
diantes universitarios ya que en estas 
edades es cuando se comienzan a ges-
tar las condiciones para la aparición de 
los factores de riesgo para enfermedades 
crónicas no transmisibles (hipertensión 
arterial, diabetes, obesidad entre otras) 
que son una gran carga para la atención, 
cuidados y de recursos en el sistema de 
salud y contribuyen a su desgaste, (Afs-
hin et al., 2019).
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ANEXO

1) Elemento de verificación con inteligen-
cia artificial Chat GPT: https://chat.openai.
com/share/165d667f-fe8b-48d1-bba9-
260a2698f321 
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 https://chat.openai.com/share/7f178c2d-
7966-429d-952f-0eee0a0984f0

 https://chat.openai.com/share/e590b508-
4622-4069-976f-9924705cb5b0

 
 https://chat.openai.com/share/a2f3d5f8-

612d-4eba-8327-182cde166f68

2) Elemento de verificación con inteligencia 
artificial Humata AI: 

 https://app.humata.ai/context/f0c5f239-
d4ce-40fe-87f5-8d671ef7f2b0?share_
l ink=9229122f-368d-4bf 1 -b234 - eac-
4d4a1f1f9

 https://docs.google.com/document/d/1HfN
0yCfaLZ92lKj4vNrwhCtOBfPEnqjrhFj4fj8
uAmw/edit?usp=sharing

3) Carta de autoría: 
 https://chat.openai.com/share/c1058d8b-

c2eb-4ef4-bfe3-6611b8e9735b

4) Encuesta:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

bPpAwSAZU2ABpIbJoq0h5SXueI4ck60ZN
okX98pPEHU/edit?usp=sharing

5) Análisis de datos en Atlas.ti: 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1k8Plzvhn8P8Xoewpu7DqR0SiB0LIx4jM/
edit?usp=sharing&ouid=1071238941554529
42963&rtpof=true&sd=true

6) Tablas: 
 https://docs.google.com/document/d/1KD

HYLtMbCTlqcuxy77VLKqH5Y1f43gWdjtM8
VIG21Sg/edit?usp=sharing


