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Resumen
Introducción: los universitarios son propensos 
al incremento de peso por factores relacionados 
con las decisiones de consumo de alimentos, la 
falta de tiempo y el estrés. Es necesario que 
logren mantener un peso saludable y así pre-
venir la aparición de enfermedades crónicas no 
transmisibles. Objetivo: determinar las decisio-
nes de consumo de alimentos y su relación con 
los indicadores antropométricos en estudiantes 
del pregrado en Nutrición y Dietética (NyD) de 
México y Colombia. Materiales y métodos: la 
muestra tuvo 583 mujeres, con edad promedio de 
20,6 (±2,6) años para Colombia y de 20,4 (±1,5) 
años para México. Se diseñó una encuesta que 
las estudiantes auto diligenciaron para conocer 
las variables de consumo de alimentos; también 
se realizaron medidas antropométricas de índice 
de masa corporal (IMC) y perímetro de cintura 
(PC). Se empleó un análisis MANOVA y se com-
plementó con la técnica biplot, utilizando los 
programas estadísticos SAS University y R versión 
3.6.1. Resultados: las principales decisiones de 
consumo de alimentos se relacionan con el valor 
nutricional, el precio, el gusto, los efectos en la 
salud y el establecimiento de hábitos de alimen-
tación saludables, sin diferencias significativas 
entre países y semestres de estudio (p>0,05). La 
mayoría de las participantes presentaron un IMC 
normal, 71,3% y 68,2% (p>0,05) y un PC normal, 
88,2% y 78,5% (p<0,05), para Colombia y México 
respectivamente. Las percepciones relacionadas 
a las variables nutricionales son diferentes entre 
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países. Conclusiones: las estudiantes basan sus decisiones de consumo 
en la cultura alimentaria y los conocimientos sobre alimentación saluda-
ble adquiridos en su formación universitaria. Además, en su mayoría, las 
estudiantes presentan una composición corporal adecuada. 

Introducción
Los jóvenes en etapa universitaria son propensos al aumento de peso (1, 
2), situación que incrementa su riesgo cardiometabólico (3) dado que 
afrontan cambios en su estilo de vida, lo cual modifica su alimentación 
y el tiempo dedicado a realizar actividad física (4, 5). Así, cambian su 
patrón dietético a uno menos saludable (6, 7) en tanto optan por dietas 
que se distinguen por poseer una baja calidad nutricional (8, 9).

Una alimentación saludable depende del tipo de alimento, su preparación 
y el tiempo que requiere prepararlo y consumirlo. Dada la falta de tiempo 
producto de la carga académica y el estrés (10), los estudiantes universita-
rios sustituyen los alimentos saludables por otros que no requieren invertir 
gran cantidad de tiempo en su preparación. Estos, por lo general, tienen 
una elevada densidad energética (11, 12) que puede llevar al incremen-
to de peso (13, 14), pues contienen productos ultraprocesados (15), son 
comidas rápidas, dulces y bebidas alcohólicas (16). Es indispensable que 
los estudiantes universitarios sobrepasen esta etapa con un peso saludable 
para evitar el desarrollo de sobrepeso u obesidad que desencadena en 
enfermedades crónicas no transmisibles (9, 11). 

Algunos estudios anteriores sugieren que los estudiantes universitarios en 
áreas afines a las Ciencias de la Salud coinciden en tener mayor preocupación 
por el control del peso y el mantenimiento de una ingesta calórica adecuada, 
lo que les lleva a seleccionar alimentos más saludables (17); además, son 
ellos quienes tienen mayor conocimiento relacionado a la nutrición (18). 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar las decisiones 
de consumo de alimentos y su relación con indicadores antropométricos 
en estudiantes de Nutrición y Dietética de México y Colombia.
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Materiales y métodos
Tipo de estudio: descriptivo, exploratorio, multidimensional, transversal.

Cálculo y tamaño de muestra: estudiantes de NyD matriculadas para el se-
gundo semestre de 2016, entre el primer y el octavo semestre en las univer-
sidades que ofrecen este programa (en Colombia: Universidad de Antioquia, 
Universidad Metropolitana de Barranquilla, Unisinú de Cartagena y Universidad 
Católica de Oriente de Rionegro. En México: Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y Universidad del Centro de México). Para seleccionar el tamaño 
de muestra se empleó la técnica de muestreo aleatorio de proporciones 
con base en un error máximo permisible del 3,9% y un nivel de confiabilidad 
del 95%, donde los parámetros P=Q=0,5, debido a que no se tienen estudios 
anteriores al respecto. Se obtuvo un total de 583 participantes.

Criterios de inclusión: estudiantes de NyD de género femenino, de 16 
a 25 años, matriculadas en el 2016-2, omnívoras, aparentemente sanas.

Criterios de exclusión: estudiantes con enfermedades autoinmunes, 
leucemia, cáncer, insuficiencia renal, enfermedad metabólica, en estado 
de gestación o lactancia, vegetarianas o deportistas de alto rendimiento.

Participaron en el estudio un total de 583 estudiantes de los programas 
de NyD de las universidades colombianas y mexicanas; de Colombia par-
ticiparon 439 (75,3%) estudiantes provenientes de la Universidad de An-
tioquia (47,5%), Universidad Metropolitana (37,7%), Universidad Católica 
de Oriente (8,2%) y Universidad Sinú (6,6%). Las estudiantes de México 
fueron 144 (24,7%), que provenían en un 70,8% de la Universidad Autónoma 
de San Luis de Potosí y 29,2% de la Universidad del Centro de México. La 
edad promedio de las participantes de Colombia fue de 20,6 (± 2,6) años 
y de las mexicanas fue de 20,4 (± 1,5) años. 

La población para México, por semestre, estuvo distribuida de la siguiente 
manera: segundo 17,0%, tercero 7%, cuarto 22%, quinto 3%, sexto 28%, 
séptimo 8%, octavo 11% y noveno 4%. La población en Colombia se distri-
buyó así: en el primer semestre un 3%, segundo 17%, tercero 14%, cuarto 
15%, quinto 8%, sexto 14%, séptimo 22% y en el octavo un 7%.
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Variables del estudio

• Variables antropométricas: IMC y PC.

• Variables de consumo de alimentos: dinero destinado a la com-
pra de los alimentos en el hogar, dinero destinado a la compra 
de alimentos individualmente. Estas variables se analizaron en 
términos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) dedi-
cado para este fin. Otras variables evaluadas fueron: importancia 
en la compra de alimentos, importancia en la preparación de 
alimentos, importancia en el consumo de los alimentos, cambios 
en los métodos de preparación, método de cocción más utilizado, 
principales objetivos que busca con el consumo de alimentos y 
la importancia de llevar una correcta alimentación (ver Tabla 1). 

Para recolectar la información se utilizó una encuesta diseñada en Google 
Forms para que fuera auto diligenciada por las estudiantes. La toma de 
medidas antropométricas como la estatura, el peso y el PC la hicieron 
nutricionistas dietistas previamente capacitados y estandarizados con la 
técnica ISAK (19) de manera presencial. El peso se tomó en kilogramos 
(kg) con una báscula digital marca SECA 813 (sensibilidad de 0,1 kg); la 
estatura se midió en cm, con estadiómetro portátil marca SECA 206 (sen-
sibilidad 0,1 cm); el PC se midió con cinta métrica metálica marca Lufkin 
(sensibilidad 0,1 cm) en el punto medio situado entre la última costilla y 
la cresta ilíaca, utilizando el punto de corte de la etnia Sudasiática (Hom-
bres > 90cm y Mujeres > 80cm) (20). Para clasificar el IMC se utilizaron 
los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (21). 

Metodología estadística: se empleó el modelo lineal general con análisis 
multivariado de la varianza MANOVA determinando la dimensionalidad del 
contraste mediante la función máximo verosímil, el análisis se comple-
mentó con la técnica Biplot con criterio de disimilitud de Pitágoras. Se 
empleó el paquete estadístico SAS University y R versión 3.6.1.

Aspectos éticos: según los principios de la declaración de Helsinki (22) y 
el Ministerio de Salud de Colombia (23) en la Resolución Número 008430 
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de Octubre de 1993 Artículo 11, la investigación se clasifica como de riesgo 
mínimo, ya que la toma de datos no implicaba riesgos para la integridad 
física o mental de las participantes de la investigación, a quienes se les 
informó sobre los alcances del proyecto y, al aceptar voluntariamente la 
participación, firmaron un consentimiento informado. Asimismo, se ga-
rantizó la confidencialidad y el anonimato de la información recolectada. 
El Comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Antioquia, mediante concepto No 17- 2016, según Acta No 06 del 01 
de agosto de 2016, otorgó el aval. Además, se hizo en conformidad con 
las normas éticas consagradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-
SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos 
de investigación para la salud en seres humanos. La participación fue 
voluntaria y las participantes firmaron consentimiento informado.

Resultados
Con respecto a los factores que influyen en la compra de alimentos, y 
como se puede observar en la Tabla 1, el primero en ambos países fue el 
valor nutricional, seguido de la calidad, el precio y, por último, el aspecto 
que tenían los alimentos; no hubo diferencias significativas (p>0,05) entre 
países para ninguno de estos factores. Se destaca que el valor nutricional 
es observado con mayor frecuencia por las mexicanas; las colombianas 
consideraron de mayor importancia las otras tres características (p>0,05).

En cuanto a la importancia en la preparación de los alimentos, se destacan 
el gusto y valor nutricional como los factores más relevantes, sin diferen-
cias estadísticamente significativas entre países (p>0,05). Con respecto 
a los factores que determinan la importancia del consumo de alimentos, 
se destacan el valor nutricional, el aspecto del alimento y el efecto que 
este tiene en la salud (p>0,05). 

En relación con los cambios en métodos de preparación de los alimentos, 
la mayoría reportó haber modificado este aspecto desde su ingreso a la 
universidad en un 76,9% y 75,0% para Colombia y México, respectivamente. 
Entre los motivos reportados para dichos cambios se destacan el haber adqui-
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rido mayores conocimientos (Colombia 40,0%; México 34,7%); además, para 
mejorar su condición de salud o nutrición (Colombia 32,0%; México 36,8%).

El comportamiento fue igual para todas las variables según el semestre 
académico, sin diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

Tabla 1. Distribución porcentual para la importancia de la compra, 

preparación y consumo de alimentos reportado por las participantes

Colombia   n=439   (%) México       n=144   (%)

Importancia de la compra a a
Valor nutricional 36,76 43,75
Calidad 27,40 17,36
Precio 17,58 15,28
Aspecto del alimento 11,19 9,03
Ingredientes 4,34 7,64
Aspecto físico 2,74 6,94
Total 100 100
Importancia en la preparación del alimento a a
Valor nutricional 31,05 30,56
Gusto 41,78 40,97
Aspecto del alimento 5,02 1,39
Ingredientes 7,76 6,94
Facilidad 10,50 16,67
Habilidades culinarias 3,89 3,47
Total 100 100
Importancia en el consumo de alimentos a a
Valor nutricional 28,77 34,03
Aspecto del alimento 27,85 25,69
Efecto en la salud 22,60 20,14
Ingredientes 9,36 15,28
Aspecto físico 5,71 4,17
Precio 2,51 0,00
Compañía 3,20 0,69
Total 100 100

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas.
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Entre los objetivos que se buscan cuando se consumen alimentos, el prin-
cipal es el establecimiento de hábitos saludables, seguido de conservar 
la salud y adelgazar (ver Tabla 2).

Tabla 2. Distribución porcentual de la importancia para las participantes 

de llevar una correcta alimentación por país

Colombia    n=439  (%) México    n=144 (%)

Principal objetivo en el consumo de alimento a a
Establecer hábitos de alimentación saludables 51,14 45,14
Conservar la salud 23,74 22,22
Adelgazar 7,53 16,67
Mantener el peso 8,68 9,03
Aumentar peso 6,85 4,86

Conservar la juventud 2,03 2,08

Total 100 100
Importancia correcta alimentación b a
Apariencia física a a
Muy importante 30,14 22,92
Más o menos importante 49,09 53,47
Poco importante 20,78 23,61
Salud a a
Muy importante 83,56 87,50
Más o menos importante 2,74 4,17
Poco importante 13,70 8,33
Gasto económico b a
Muy importante 18,95 9,03
Más o menos importante 50,91 43,06
Poco importante 30,14 47,92

Análisis multivariado de la varianza Valor Valor

Wilks’ Lambda 0,94656922 0,0005
Pillai’s Trace 0,05343078 0,0005
Hotelling-Lawley Trace 0,05644677 0,0005
Roy’s Greatest Root 0,05644677 0,0005

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas.
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En cuanto a la importancia de una correcta alimentación, cerca del 50% 
de las estudiantes en ambas naciones consideraron que era más o menos 
importante para alcanzar la apariencia física deseada, pero más del 80% lo 
considera muy importante para la salud. Con respecto al gasto económico, 
se presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre 
países. En Colombia, el 50% de las estudiantes considera que es un aspecto 
más o menos importante para llevar una correcta alimentación; mientras 
en México la mayor parte de las estudiantes lo considera poco importante. 
No se encontraron diferencias estadísticas entre semestres en cada país 
al evaluar la importancia de llevar una correcta alimentación (p>0,05). 

El análisis multivariado de la varianza permitió detectar diferencias al-
tamente significativas entre los países al evaluar de manera conjunta las 
variables relacionadas con la correcta alimentación. 

Respecto al IMC, la mayoría de las participantes se ubicaron en el ran-
go de la normalidad: 71,3% y 68,2% para las colombianas y mexicanas, 
respectivamente. En el caso del sobrepeso, 19,6% de las mexicanas tie-
nen esta condición y 16,1% de las colombianas. Para la obesidad, en las 
colombianas se reportó un 4,9%, mientras que en las mexicanas fue de 
3,8%. Por otra parte, se reportó delgadez en 7,7% de las colombianas y 
5,6% de las mexicanas. 

El porcentaje de participantes con un perímetro de cintura en el rango 
adecuado fue de 88,2% y 78,5% para Colombia y México, respectivamente. 
Se encontró que el riesgo cardiovascular por este indicador en las partici-
pantes mexicanas fue del 21,5% y en las colombianas 11,8%. Las diferencias 
fueron estadísticamente significativas (p<0,05), de manera que el riesgo 
cardiovascular de las mexicanas casi duplica el de las colombianas. 

En el análisis biplot (figura no mostrada), las percepciones relacionadas 
con las variables nutricionales son diferentes entre países. Las partici-
pantes colombianas presentaron una relación directa entre las variables 
del gasto económico, la importancia en la preparación de los alimentos, 
los cambios en los métodos de preparación y la importancia de llevar una 
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correcta alimentación por la apariencia física y la salud. Dichas variables 
tuvieron un comportamiento contrario a la importancia en la compra de 
los alimentos y consumo de los alimentos. En el caso de las estudiantes de 
México, las variables de importancia en la preparación de los alimentos, los 
objetivos que busca al consumir un alimento, las razones de los cambios 
de la alimentación y la importancia en la compra de los alimentos tuvieron 
una relación directa; estas, a su vez, se comportaron de manera inversa 
a las variables de importancia en la compra de los alimentos, método de 
cocción e importancia de llevar una correcta alimentación en relación a 
las características de apariencia física, salud y gasto económico.

Además, se puede apreciar que la percepción sobre las variables relacio-
nadas con el consumo de alimentos es más generalizada en las personas 
encuestadas en Colombia, debido a que se concentran en grupos de in-
dividuos que tienen percepciones similares a las decisiones de consumo. 
Caso contrario en México, donde el concepto y las opiniones son más 
individuales. 

En la presente investigación pudo verse que entre los métodos de cocción 
reportados en ambos países se encuentra, en primer lugar, el hervido 
de los alimentos (México 54,2%; Colombia 44,5%) y en segundo lugar el 
asado (Colombia 38,1%; México 21,5%). En esta variable se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre naciones. 

Respecto a la cantidad de dinero utilizada en los hogares para la compra 
de alimentos, las participantes colombianas reportaron una cifra mayor, 
empleando de 1 a 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 
para la compra de los alimentos, mientras que en las estudiantes mexi-
canas la respuesta más frecuente fue de ½ a 1 SMMLV. Se destaca en las 
participantes de México que un 35,17% desconoce cuánto dinero destina a 
la compra de los alimentos en el hogar. En relación con el dinero individual 
que las estudiantes invierten para la compra de alimentos, 45,9% de las 
participantes mexicanas indicaron destinar 1/8 de SMMLV, mientras que, 
en el caso de las colombianas, 38,4% reportaron invertir ¼ de SMMLV para 
la compra de sus alimentos. 
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Discusión 
La alimentación de los seres humanos es un proceso complejo y multi-
disciplinario que involucra tanto aspectos sociales como simbólicos. Las 
decisiones alimentarias están basadas en la reflexión consciente y las 
elecciones automáticas, habituales y subconscientes. En la elección de 
los alimentos se involucran factores como el estrato socioeconómico, la 
salud, el sabor de los alimentos y aspectos culturales asociados al ajuste 
sociológico, psicológico y a factores cognitivos y motivacionales (24)

En estudiantes universitarios se ha descrito que para la selección de los 
alimentos influye la conveniencia, el costo, el sabor, la salud, el entorno 
físico y social, la escasez del tiempo, los precios, el autocontrol, la dis-
ciplina, los conocimientos en nutrición y el acceso a alimentos saludables 
(1, 7, 11, 25, 26). Algunos de estos factores podrían explicar las decisiones 
de selección, preparación y consumo que encontramos en nuestro estudio.

El dinero destinado para la compra de alimentos, tanto individual como 
familiar, fue mayor en las colombianas. Al respecto, la Encuesta Nacional 
de Presupuestos de los Hogares 2016-2017 de Colombia (27) reporta que, 
del gasto total mensual de los hogares, el gasto en alimentos y bebidas no 
alcohólicas representa el 15,9% (en promedio $308,000 pesos colombianos 
- 1/2 SMMLV aproximadamente). Estos valores están muy por debajo de lo 
que reportaron las colombianas en la inversión de dinero para la compra de 
alimentos en el hogar, donde el 38% dice que invierte de 1 a 2 SMMLV. Sin 
embargo, los datos que encontramos concuerdan con lo reportado en una 
carta dirigida al editor de la Revista Chilena de Nutrición, donde López-Arana 
et al. (28) señalan que en Colombia se invierte el 28,0% del presupuesto 
familiar para la compra de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). En México, 
según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (29) 
que se reporta de manera trimestral, se destina un 35,3% del presupuesto 
total de los hogares para la compra de alimentos, bebidas y tabaco.

En estudiantes universitarios de Sídney, en su mayoría mujeres de las áreas 
de la salud y ciencias, se encontró que la primera causa para la selección 
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de alimentos fue el gusto, seguido de una buena relación precio/calidad, 
luego que fuera económico y por último nutricionalmente adecuado. No 
obstante, en este mismo estudio los estudiantes que presentaron mayor 
actividad física consideraron el valor nutricional como la primera razón 
para la selección de los alimentos (7). Esto último coincide con lo pre-
sentado en nuestro estudio, en donde las estudiantes de NyD reportaron 
como primera opción el valor nutricional, lo cual podría estar explicado 
por los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. 

Otra investigación, cuya muestra estuvo conformada en su mayoría por 
mujeres universitarias en República Checa, señaló que al momento de 
seleccionar un alimento prima el costo sobre los beneficios que el mismo 
pueda traer a la salud (30), y en los resultados de la investigación de Tirelli 
et al. (24) con estudiantes universitarios radicados en España provenientes 
de diversos lugares del mundo, y en su mayoría mujeres, se evidenció que 
las personas priorizaron el precio, la conveniencia y la apariencia de los 
alimentos al momento de la compra. 

En el presente estudio, tanto las estudiantes mexicanas como las colombianas 
seleccionaron el valor nutricional y mejorar hábitos de alimentación en las 
variables de selección, preparación y consumo de alimentos. Además, con-
sideraron que tener una alimentación saludable es necesario para mantener 
una buena salud, resultados que coinciden con su formación académica. Al 
respecto, en la investigación de Hilger et al. (31) con estudiantes univer-
sitarios de Alemania, en su mayoría mujeres con un menor conocimiento e 
información sobre alimentación saludable, se encontraron peores hábitos 
alimentarios, reflejados en la selección, compra y consumo de los alimentos. 

Las participantes de nuestro estudio reportaron utilizar las técnicas culi-
narias más saludables, es decir las que se asocian a menores contenidos de 
grasas, como el asado y el cocido, lo cual refleja que las estudiantes ponen 
en práctica sus conocimientos y destrezas para lograr una alimentación 
saludable (16). Algunos estudios han señalado que poseer conocimientos 
sobre preparación de alimentos aumenta la calidad de la dieta, lo cual per-
mite adquirir mejores hábitos alimentarios durante la etapa adulta (32).
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Como se ha señalado, las estudiantes de NyD en nuestra investigación indica-
ron que sus decisiones de consumo se asocian a los conocimientos obtenidos 
durante su formación universitaria. Esto podría explicar que obtuvieran los 
menores valores en IMC frente a otros estudios; por ejemplo, el estudio de 
Genena y Salama (6) en estudiantes de Egipto, con mayor participación de 
mujeres, halló que un 26,5% presentó sobrepeso y 10,5% obesidad. Por su 
parte, Al Amiry y Shahwan (33) encontraron en estudiantes universitarias 
de Emiratos Árabes Unidos una prevalencia de sobrepeso 24% y de obesidad 
9,3%, datos superiores a nuestros hallazgos. Otras investigaciones en estu-
diantes universitarias encontraron que 15,3% estaban en sobrepeso (34), 
algo similar a lo encontrado por Rangel y colaboradores (35) con un 16,7% 
en estudiantes universitarias colombianas. Cabe aclarar que la población 
de estudio en las demás investigaciones no estuvo compuesta en su totali-
dad por estudiantes de NyD u otras ciencias de la salud; en su mayoría son 
muestras tomadas aleatoriamente en diferentes universidades e incluyen 
estudiantes de otras ciencias. Esto podría explicar que estos estudios re-
porten una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en comparación 
con nuestros hallazgos en estudiantes de NyD, quienes adquieren en su 
formación conocimientos sobre estilos de vida saludables.

Se encontraron diferencias estadísticas (p<0,05) entre la compra de los ali-
mentos y el IMC en los rangos de delgadez aceptable y de sobrepeso (datos 
no mostrados), a diferencia de Hebden et al. (3), quienes no encontraron 
diferencias estadísticas (p>0,05) en dichas variables. Sin embargo, en la 
presente investigación no es posible afirmar que la compra de alimentos 
incida directamente en el IMC, pues existen otras variables determinantes 
como la actividad física y el consumo de alimentos (36). Así, pese a que 
las estudiantes de NyD reportan que el valor nutricional es el aspecto 
más relevante al momento de comprar y consumir los alimentos y que, al 
parecer, mantienen hábitos alimentarios más saludables, la presencia de 
sobrepeso y obesidad en nuestra muestra puede explicarse por variables 
como la actividad física, los métodos de cocción de los alimentos o las 
cantidades de alimentos consumidas. También podría deberse a que las 
estudiantes ingresan a la carrera con exceso de peso; sin embargo, dado el 
carácter transversal de nuestra investigación, no es posible determinarlo. 
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El análisis biplot demostró que las estudiantes tienen percepciones 
diferentes sobre la alimentación, esto se explica porque el acto de ali-
mentarse no comprende únicamente los componentes bioquímicos, sino 
que también involucra los socioculturales y psicológicos (37). Los seres 
humanos se alimentan basados en experiencias previas que se obtienen 
desde la infancia, con la introducción de los alimentos, los conocimientos 
que tengan sobre alimentación, las preferencias y gustos, los medios de 
comunicación y mercadeo, la religión, las creencias, la educación, la edad 
y la zona demográfica, entre otros (23, 38).

Si bien es cierto que el ingreso a la universidad modifica la alimentación 
de los estudiantes universitarios, condicionando a esta población a die-
tas que se distinguen por ser de baja calidad nutricional (8, 39, 40), las 
estudiantes de NyD obtienen conocimientos en alimentación saludable a 
lo largo de la carrera, los cuales influyen en las decisiones al momento 
de consumir alimentos y pueden contrarrestar las prácticas alimentarias 
negativas asociadas a la etapa universitaria. Podría decirse entonces que, 
en general, promover una alimentación y estilos de vida saludables en 
los entornos estudiantiles es una alternativa que contribuye a mejorar 
los hábitos alimentarios de los universitarios en formación (31,41), y así 
disminuir el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles. 

Conclusiones
Como producto de su formación, las estudiantes de NyD basan sus decisiones 
de selección, preparación y consumo de alimentos en características como 
el valor nutricional y la calidad de estos, buscando establecer hábitos ali-
mentarios saludables y mejorar su salud. El dinero invertido en la compra de 
alimentos varió en cada país, lo cual podría estar relacionado con las variables 
económicas de cada territorio. El IMC y la composición corporal demuestran 
la incorporación de los conocimientos adquiridos durante su formación uni-
versitaria; de igual manera, se aprecian diferencias en las percepciones y 
comportamientos frente a los alimentos, lo cual era de esperar dado que la 
cultura alimentaria de cada país influye en las decisiones de consumo.
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Es importante continuar investigando los aspectos que determinan las 
condiciones socioculturales y ambientales en estudiantes universitarios 
con el fin de profundizar en su comportamiento, buscando mejorar el 
estado nutricional y, por ende, prevenir la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 
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