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Caracterización de los hábitos alimentarios y nivel  
de actividad física en estudiantes universitarios

Characterizing eating habits and physical activity levels in college students

Características dos hábitos alimentares e de atividade física em estudantes universitários

Resumen

Objetivo. Describir los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física en 
estudiantes de la Universidad El Bosque durante agosto 2017.

Materiales y métodos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte 
transversal. La población fueron hombres y mujeres, estudiantes (cursos 
básicos o I-IV semestre) y matriculados en el segundo semestre de 2017. 
Los hábitos alimentarios y la actividad física se midieron mediante un 
cuestionario de frecuencia de alimentos y el cuestionario IPAQ-SF, respec-
tivamente. Se reportaron frecuencias, porcentajes, promedios, medianas, 
desviaciones estándar, rangos e IC95%.

Resultados. Participaron 1.551 estudiantes, 65,6 % eran mujeres, la me-
diana de la edad fue de 19 años (RIQ=18-20), el 52,7 % pertenecía al 
primer año de los programas de pregrado y el 6,2 % era de cursos básicos. 
El 30,6 %, el 16,8 % y el 10,6 % de los estudiantes pertenecían a las facul-
tades de medicina, ingeniería y educación, respectivamente.

El 75 % de los estudiantes consumía habitualmente tres comidas princi-
pales (desayuno, almuerzo y cena), y el 3,1 % consumía alimentos dos o 
menos veces al día. El 47,4 % consumía diariamente lácteos y, el 20,1 %, 
verduras. En todas las facultades, se encontró un alto consumo diario de 
bebidas azucaradas (17,2 %) y azúcares (40,7 %).

El 45 %, el 35 % y el 20 % de los estudiantes tenían un nivel bajo, alto e 
intermedio de actividad física, respectivamente. El nivel bajo de actividad 
física aumenta conforme incrementa el semestre académico (43 a 46,4 %); 
las facultades del área de la salud presentaron mayores porcentajes de nivel 
bajo de actividad física (46,5 a 60,9 %) y la facultad de creación-comuni-
cación presentó mayor porcentaje de nivel alto de actividad física (49,5 %).

Conclusiones. Los estudiantes evaluados presentaron inadecuados hábitos 
alimentarios y bajo nivel de actividad física, lo cual puede estar perjudi-
cando su salud y desempeño académico.

Palabras claves: conducta alimentaria, ejercicio, estudiantes, encuestas 
nutricionales, consumo de alimentos, estudios transversales.
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Abstract

Objective: Describe eating habits and physical activity level in 
college students at Universidad El Bosque during August, 2017

Materials and methods: Cross- sectional descriptive study. Its 
population was comprised of men and women, students ran-
ging from preparatory courses to second year, enrolled through 
the second term of 2017. Eating habits and physical activity 
were measured by a food frequency survey and IPAQ-SF ques-
tionnaire. Frequencies, ranges, averages, percentages, medians, 
standard derivations and IC 95% were reported.

Results: 1551 students participated in this study. 65,6% we-
re women, whose age median was 19 (RIQ 18-20). 52,7% of 
the sample is comprised of first year undergraduate students, 
while 6,2% belong to preparatory courses. 30.6% are medical 
students; 16,8% are engineering students and 10,6% are from 
education school. 75% of student typically eats three times a 
day (breakfast, lunch and dinner) and 3.1% eats twice a day or 
less. 47.4% intakes dairy products and 20.1% include groceries. 
A high daily intake of sugary beverages was found throughout 
the sample (17,2%) and overall, students have a low level of 
physical activity. As the academic process progresses, physi-
cal activity decreases. Health sciences schools have the lowest 
levels of physical activity 46,5%-60,9%), while the school of 
communication scored the highest physical activity (49,5%).

Conclusions: Students assessed shown inadequate eating ha-
bits and low physical activity levels which may be detrimental 
to their health and academic performance.

Resumo

Objetivo. Descrever os habitos alimentares e de atividade física 
dos estudantes da universidad El Bosque.

Materiais e métodos. Estudo descritivo de corte transversal. 
A população considerada na amostra são homens e mulheres 
estudantes dos cursos básicos de graduação entre o primeiro 
e o sexto semestre, matriculados no período 2017 II. Por meio 
de um questionário de frequência de alimentos complementa-
do com o questionário IPAQ-SF, foram reportadas frequências, 
porcentagens, médias, medianas, rangos e IC95%.

Resultados. De 1551 estudantes estudados, média de idade 19 
anos (RIQ 18-20), o 52,7% pertencem ao primero ano da gra-
duação e 6,2% são de cursos básicos. O 30,6%, 16,8% e 10,6% 
dos estudantes são dos programas de Medicina, Engenharia e 
Educação respectivamente. O 75% dos estudantes consome 
habitualmente três refeições (café da manhã, almoço, jantar) e 
o 3,1% consome duas ou menos vezes por dia. O 47,4% con-
some diariamente lácteos e 20,1% verduras; todos os estudan-
tes apresentam alto consumo de bebidas açucaradas (17,2%) e 
açúcares em geral (40,7%). O 45%, 35% e 20% dos estudantes 
tem níveis: baixo, médio e alto de atividade física respectiva-
mente, a baixa na atividade física diminui conforme aumenta o 
semestre académico (43%-46,4%); os estudantes se formando 
na área da saúde apresentaram menores porcentagens de ati-
vidade física (46,5%-60,9%) e a faculdade de criação-comu-
nicação apresentou maior porcentagem de atividade (49,5%).

Conclusões: Os estudantes avaliados apresentaram inadequa-
dos hábitos alimentares e baixo nível de atividade física, o que 
pode estar alterando seu nível académico.

Keywords: Eating behavior, Exercise, students, Nutritional 
surveys, Food consumption, cross-sectional studies.

Palavras chave. Conduta Alimentar, Exercício, 
Estudantes, Enquetes Nutricionais, Consumo Alimentar, 
Estudos Transversais.

Introducción
Los hábitos alimentarios y la actividad física, que hacen 
parte de los estilos de vida saludable, son de importan-
cia para la prevención de la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibles y deben promoverse en eda-
des tempranas para tener un mayor efecto (1,2), por lo 
que se esperaría que los jóvenes universitarios adquie-
ran hábitos alimentarios saludables y niveles altos de 
actividad física para que tengan una adultez saludable.

Al mismo tiempo, adecuados niveles de actividad fí-
sica y buenos hábitos alimentarios generan efectos 
positivos sobre el desempeño cognitivo y académico 
de los estudiantes. Por ejemplo, un adecuado consu-
mo de nutrientes en el transcurso del día y el hábito 
de desayunar mejoran las capacidades de memoria, 

concentración, atención, raciocinio y creatividad, en-
tre otros efectos (1-3). Además, la actividad física en jó-
venes está relacionada con mejor rendimiento escolar, 
cognición y funcionalidad cerebral (4-7).

A pesar de los notables efectos benéficos de la acti-
vidad física y los buenos hábitos alimentarios en los 
jóvenes, diversos estudios en Colombia han señalado 
que los universitarios tienen bajo nivel de actividad fí-
sica e inadecuados hábitos alimentarios. Se estima que 
entre el 56 y el 78 % de los estudiantes universitarios 
tienen bajos niveles de actividad física (8-11) y preva-
lece un bajo consumo de verduras y frutas, junto a un 
elevado consumo de dulces y golosinas (8,12-14).
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En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de la Si-
tuación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010) (15) 
describió un consumo diario de frutas de 63,4 %, de 
verduras de 32,4 % y de lácteos de 57,9 %, en el grupo 
de 19 a 30 años. Además, sólo el 56,6 % de las perso-
nas entre los 18 y los 29 años y el 61,9 % de las que 
estudian, cumplen con las recomendaciones sobre ac-
tividad física.

No obstante, no se encuentran publicaciones relacio-
nadas con los hábitos alimentarios y la actividad física 
entre facultades o semestres académicos de una mis-
ma institución, lo cual es relevante para priorizar de 
manera específica las acciones de promoción, con un 
enfoque de sexo, edad, facultad y semestre.

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue des-
cribir los hábitos alimentarios y el nivel de actividad 
física en estudiantes universitarios de los cursos bási-
cos y del I al IV semestres de los programas de pre-
grado ofertados en la Universidad El Bosque durante 
agosto de 2017.

Materiales y métodos

Diseño del estudio
Se desarrolló un estudio descriptivo, de corte trans-
versal y de prevalencia de punto. La encuesta se hi-
zo durante el mes de agosto de 2017, exceptuando 
los días en que los estudiantes estaban en periodos 
de exámenes.

Esta investigación cumplió los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica 
Mundial y de la Resolución 8430 de 1993 del Minis-
terio de Salud de Colombia, y se determinó que era 
una investigación sin riesgo por utilizar como método 
la encuesta.

El estudio fue autorizado por la Vicerrectoría Académi-
ca y contó con la revisión y aprobación del Comité Ins-
titucional de Ética en Investigación de la Universidad El 
Bosque. La participación de los estudiantes fue volun-
taria y dieron su consentimiento informado por escrito.

Población y muestra
Participaron los estudiantes de los cursos preparatorios 
y del I al IV semestres de los programas de pregrado 
ofertados en la Universidad. Se seleccionaron estos es-
tudiantes por considerarse que ya habían involucrado 
o adaptado sus hábitos de vida al ámbito universitario 

y su formación académica les demanda asistir al cam-
pus de la universidad. Se excluyeron del estudio los 
estudiantes de intercambio institucional, los extranje-
ros, aquellos que manifestaron alguna discapacidad 
física o mental, y las mujeres en estado de embarazo 
o lactancia.

El muestreo fue no probabilístico, por intención de 
participar y el tamaño de muestra fue a convenien-
cia, para lo cual, se convocó toda la población (5.344 
estudiantes) de los cursos preparatorios y del I al IV 
semestres de los programas de pregrado ofertados en 
la Universidad.

Mediciones
Se recolectó información demográfica (sexo, edad, 
procedencia, estrato, estado civil o tenencia de pareja, 
y situación laboral) y académica (facultad, programa 
académico y semestre); y sobre consumo habitual de 
comidas principales (desayuno, almuerzo, cena), con-
sumo habitual de comidas intermedias (nueves o me-
dia mañana, media tarde u onces y cena o trasnocho) y 
frecuencia cualitativa de consumo de alimentos y nivel 
de actividad física.

Los hábitos alimentarios se midieron mediante el cues-
tionario de frecuencia cualitativa de consumo de ali-
mentos, basado en la ENSIN 2010 (15), y el cual fue vali-
dado en múltiples muestras en Colombia. La intensidad 
o el nivel de actividad física se cuantificó mediante la 
forma corta del cuestionario internacional sobre activi-
dad física (International Physical Activity Questionnaire-
Short Form, IPAQ-SF), el cual ha sido reconocido como 
una herramienta válida y fiable para medir la actividad 
física en estudios poblacionales (16-18).

La información se recolectó mediante un formulario 
desarrollado en el aplicativo Google formularios, el 
cual permite colocar reglas de validación de informa-
ción y anonimizar la información, y también, minimi-
za la posibilidad de información incompleta, genera 
automáticamente una base de datos en Excel, soporta 
un alto flujo de información y se puede enviar por 
correo electrónico a los estudiantes. Además, toda la 
información puede mantenerse confidencial y anóni-
ma, al ser solo una persona la que manipula la base 
de datos generada.

Por correo electrónico se convocó a cada programa a 
que dispusieran de un espacio de 25 minutos en una 
asignatura de cada semestre para que los estudiantes 
diligenciaran desde su correo institucional la encuesta.
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Análisis estadístico
Las variables categóricas se reportaron mediante por-
centajes y las variables cuantitativas se presentaron 
mediante promedios, desviación estándar, mediana 
y rango intercuartílico (RIQ). El análisis por subgru-
pos se hizo utilizando las variables de sexo, facultad 
y semestre. Para la inferencia o extrapolación de los 
resultados, se reportaron los intervalos de confianza 
del 95 % (IC95%).

Resultados
De los 5.344 estudiantes convocados, 1.581 (29,6 
%) respondieron voluntariamente a la invitación de 

participar en el estudio y, de estos, 1.551 (98,1 %) 
aceptaron participar en la investigación. Las facultades 
con mayor respuesta a la invitación fueron las de cur-
sos básicos (82,1 %), Educación (59,1 %), Enfermería 
(52,1 %) y Medicina (44,6 %).

De los 1.551 participantes, el 34,4 % eran hombres. 
La edad media fue de 19,2 años (±2,5), la mediana de 
edad fue de 19 años (RIQ=18-20) y el 78,1 % estaba 
entre los 18 y 25 años. 

El 64 % eran procedentes de Bogotá y el 55,7 % vivía 
en estratos 1 a 3. El 30,6 % pertenecía a la facultad de 
medicina y se distribuyeron de manera similar entre los 
semestres I a IV.

Tabla 1. Descripción de la población evaluada.

Variables

hombres 
n 533 

% (IC 95%) 
34,4 (32-36,8)

mujeres 
n 1018 

% (IC 95%) 
65,6 (63,2-68)

Total 
n 1551 

% (IC 95%)

Edad (Prom, +/-DE e IC95%) 
mediana y RIQ

19,5 +/-2,58 (19,3-19,7) 
19 [18-20]

19,05 +/-2,47 (18,9-19,2) 
18 [18-20]

19,2 +/-2,5 (19,1-19,3) 
19 [18-20]

Grupo de edad:

Adolescente (15-17 años) 
Adulto Joven (18-25 años) 
Adulto (26-40 años)

15,4 (12,4-18,7) 
80,9 (77,3-84,1) 

3,7 (2,3-5,7)

21,2 (18,7-23,9) 
76,7 (74-79,3) 
2,1 (1,3-3,1)

19,2 (17,3-21,3) 
78,1 (76-80,2) 
2,6 (1,9-3,6)

Procedencia:

Bogotá 
Alrededores de Bogotá 
Oriental 
Central 
Atlántico 
Pacífico 
Amazona y Orinoquía

64,2 (59,9-68,2) 
3,2 (1,9-5,1) 

11,8 (9,2-14,9) 
8,6 (6,4-11,3) 
4,9 (3,2-7,1) 
2,4 (1,3-4,1) 
4,9 (3,2-7,1)

63,8 (60,8-66,8) 
2,1 (1,3-3,1) 

14,4 (12,3-16,7) 
9,4 (7,7-11,4) 
4,1 (3-5,5) 
2 (1,2-3) 

4,1 (3-5,5)

64 (61,5-66,3) 
2,4 (1,7-3,3) 

13,5 (11,9-15,3) 
9,2 (7,8-10,7) 
4,4 (3,4-5,5) 
2,1 (1,5-3) 

4,4 (3,4-5,5)

Estrato:

1 
2 
3 
4 
5 
6

1,9 (0,9-3,4) 
12 (9,4-15,1) 

34,7 (30,7-38,9) 
33,2 (29,2-37,4) 
12,9 (10,2-16-1) 

5,3 (3,5-7,5)

2,1 (1,3-3,1) 
14,8 (12,7-17,2) 
42,5 (39,5-45,6) 
25,9 (23,3-28,7) 
12,1 (10,1-14,2) 

2,5 (1,7-3,7)

2 (1,4-2,8) 
13,9 (12,2-15,7) 
39,8 (37,4-42,3) 
28,4 (26,2-30,7) 
12,4 (10,8-14,1) 

3,5 (2,6-4,5)

Estado civil:

Soltero 
Con pareja

96,8 (94,9-98,1) 
3,2 (1,9-5,1)

94,7 (93,1-96) 
5,3 (4-6,9)

95,4 (94,3-96,4) 
4,6 (3,6-5,7)

Trabaja:

Si 18,8 (15,5-22,3) 11 (9,1-13,1) 13,7 (12-15,5)

Pareja:

Si 35,6 (31,6-39,9) 43,6 (40,5-46,7) 40,9 (38,4-43,4)
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Variables

hombres 
n 533 

% (IC 95%) 
34,4 (32-36,8)

mujeres 
n 1018 

% (IC 95%) 
65,6 (63,2-68)

Total 
n 1551 

% (IC 95%)

Facultad:
Ciencias 
C. Econo. Y Adm. 
C. Políticas y Jurídicas 
Creación y comunicación 
Dep. humanidades 
Educación 
Enfermería 
Ingeniería 
Medicina 
Odontología 
Psicología 
Curso básico

7,7 (5,6-10,3) 
7,7 (5,6-10,3) 
3,6 (2,2-5,5) 
9 (6,7-11,8) 
0,6 (0,1-1,6) 

7,7 (5,6-10,3) 
3,9 (2,4-6) 

25,1 (21,5-29) 
21,9 (18,5-25,7) 

3,7 (2,3-5,7) 
0 (0-0,7) 

9 (6,7-11,8)

4,3 (3,2-5,8) 
3,5 (2,5-4,9) 
3,8 (2,7-5,2) 
4,8 (3,6-6,3) 
0,1 (0-0,5) 

12,2 (10,2-14,3) 
11,5 (9,6-13,6) 
12,5 (10,5-14,7) 
35,2 (32,2-38,2) 

7,2 (5,7-8,9) 
0,2 (0-0,7) 

4,7 (3,5-6,2)

5,5 (4,4-6,7) 
5 (3,9-6,2) 

3,7 (2,8-4,8) 
6,2 (5,1-7,6) 
0,3 (0,1-0,7) 

10,6 (9,1-12,3) 
8,9 (7,5-10,4) 
16,8 (15-18,8) 
30,6 (28,3-33) 

6 (4,9-7,3) 
0,1 (0,016-0,5) 

6,2 (5-7,5)
Semestre: 
I 
II 
III 
IV

30,6 (25,3-33,1) 
26,6 (21,7-29,2) 
19,3 (15,2-21,9) 
23,5 (18,9-26,1)

22,5 (18,5-23,5) 
27,8 (23,2-28,6) 
20,7 (16,9-21,8) 
29 (24,3-29,8)

25,3 (21,6-25,9) 
27,4 (23,5-27,9) 

20,2 (17-21) 
27,1 (23,2-27,6)

IC95%: intervalo de confianza del 95% 
Prom.: promedio 
DE: Desviación estándar 
RIQ: Rango intercuartílico 
C.: Ciencias 
admin. Administrativas 
Dept.: departamento

En relación con los tiempos de comida, el 98 % 
de los estudiantes desayunaba, todos almorzaban 
y 99 % cenaba; el 83 % consumía “media maña-
na” o “nueves”, 73 %, “media tarde” u “onces”,  

y el 36 %, “trasnocho” o “algo” después de la ce-
na (figura 1). Además, 0,7 % no consumía ningún 
tiempo de comida principal y, 75,3 %, las tres comi-
das principales.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que consumen cada tiempo de comida por facultad.

99%98%97%96%95%94%93%92%

% estudiantes

Desayuno Almuerzo Cena

100% 101%

Total

Curso básico

Odontología

Medicina

Ingeniería

Enfermería

Educación

Creación  
y comunicación

Ciencias políticas  
y juridicas

Ciencias económicas  
y administrativas

Ciencias

75%65%55%45%35%25%

% estudiantes

Trasnocho Media tarde Media mañana

85% 95%

Total

Curso básico

Odontología

Medicina

Ingeniería

Enfermería

Educación

Creación  
y comunicación

Ciencias políticas  
y juridicas

Ciencias económicas  
y administrativas

Ciencias

1.A Porcentaje de estudiantes que consumen cada tiempo de comida por facultad 1.B Porcentaje de estudaintes que consumen cada tiempo de comida secundario por facultad
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Por grupos de alimentos, los lácteos eran los de mayor 
consumo diario en la población (47 %), seguidos por ce-
reales (45 %) y frutas (44%). Sin embargo, ninguna facul-
tad alcanzó el 100 % de consumo diario en los grupos 
de alimentos más importantes para la salud (cereales, 
frutas, verduras, lácteos, carnes y leguminosas) (figura 

2A). Respecto a los grupos de alimentos que idealmente 
deberían tener un bajo consumo diario, se encontró un 
alto porcentaje de consumo diario de azúcares (dulces, 
confitería, etc.) y bebidas azucaradas, mientras que el 
consumo de grasas y alimentos de paquete se mantuvo 
en valores cercanos al 10 % (figura 2B).

Figura 2. Porcentaje de consumo diario de grupos de alimentos por facultad.

60% 60%50% 50%40% 40%30% 30%20% 20%10% 10%0% 0%
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2A. Porcentaje de consumo diario de grupos de alimentos por facultad 2B. Porcentaje de consumo diario de grupos de alimentos por facultad
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Tabla 2. Frecuencia de consumo diario de grupos de alimentos por sexo.

Hombres 
n 533 

% (IC 95%) 
34,4 (32-36,8)

Mujeres 
n 1018 

% (IC 95%) 
65,6 (63,2-68)

Total 
n 1551 

% (IC 95%)

Cereales 46,0 (41,7-50,2) 44,2 (41,1-47,3) 44,8 (42,3-47,3)

Verduras 18,4 (15,1-21,7) 21,0 (18,5-23,5) 20,1 (18,1-22,1)

Frutas 40,0 (35,8-44,1) 45,9 (42,8-48,9) 43,8 (41,4-46,3)

Lacteos 48,2 (44,0-52,5) 47,0 (43,9-50,0) 47,4 (44,9-49,9)

Carnes y huevos 46,7 (42,5-51,0) 41,6 (38,5-44,6) 43,3 (40,9-45,8)

Leguminosas y semillas 12,0 (9,2-14,8) 12,2 (10,2-14,2) 12,1 (10,5-13,7)

Grasas 19,5 (16,1-22,9) 18,2 (15,8-20,5) 18,6 (16,7-20,6)

Azúcares 37,9 (33,8-42,0) 42,1 (39,1-45,2) 40,7 (38,2-43,1)

Bebidas azucaradas 21,8 (18,3-25,3) 14,8 (12,6-17,0) 17,2 (15,3-19,1)

Alimentos paquete 11,4 (8,7-14,2) 11,1 (9,2-13,0) 11,2 (9,6-12,8)

IC95%: intervalo de confianza del 95%

Es de resaltar, que los hábitos de consumo de ali-
mentos permanecen iguales en todos los semestres 
académicos.  Sólo se observó que, según el sexo, los 
hombres consumen más bebidas azucaradas, carnes y 
huevos y las mujeres consumen más azúcares (dulces, 
golosinas, etc.), frutas y verduras (figura 3).En cuanto 
al nivel de actividad física, era alto en el 35,3 % y era 

bajo en el 45,1 %. Las facultades del área de la salud 
presentaron los mayores porcentajes de nivel bajo de 
actividad física, y la facultad de creación y comunica-
ción fue la de mayor porcentaje con nivel alto de (tabla 
3). Se evidenció que, conforme se aumenta el semestre 
académico, se disminuye la actividad física (figura 3).

Tabla 3. Niveles de actividad física por facultad

Facultad Baja 
n 699 

% (IC95) 
45,1 (42,6-47,5)

Moderada 
n 305 

% (IC95) 
19,7 (17,7-21,6)

Alta 
n 547 

% (IC95) 
35,3 (32,9-37,6)

Nombre n

Ciencias 85 37,6 (27,3-48,0) 22,4 (13,4-31,3) 40,0 (29,5-50,5)

C. Economicas_admin. 77 42,9 (31,7-54,0) 20,8 (11,7-29,9) 36,4 (25,5-47,2)

C. Políticas y Juridicas 58 39,7 (26,9-52,4) 20,7 (10,2-31,2) 39,7 (26,9-52,4)

Creación_comunicación 97 30,9 (21,7-40,2) 19,6 (11,6-27,5) 49,5 (39,5-59,5)

Dept. Humanidades 4 50 (./.) 25 (./.) 25 (./.)

Educación 165 49,1 (41,4-56,7) 24,8 (18,2-31,5) 26,1 (19,3-32,8)

Enfermería 138 60,9 (52,7-69,0) 18,8 (12,3-25,4) 20,3 (13,6-27,0)

ingeniería 261 39,5 (33,5-45,4) 19,9 (15,1-24,8) 40,6 (34,6-46,6)

Medicina 475 46,5 (42,0-51,0) 18,1 (14,6-21,6) 35,4 (31,1-39,7)
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El nivel de actividad física fue bajo en 53,3 % (IC95% 
50,3-56,4) de las mujeres y alto en 26,6 % (IC95% 23,9-
29,3); en los hombres, fue bajo en el 29,3 % (IC95% 
25,4-33,1) y alto en el 51,8 % (IC95% 47,5-56) (figuras 4A 
y 5B). Conforme aumenta la edad, la actividad física 

tiende aumentar en ambos sexos (figuras 4a y 5b). 
También, se observó que el porcentaje de nivel mode-
rado de actividad física era similar en hombres y muje-
res en todos los grupos de edad (figura 4C) y disminuía 
ligeramente conforme aumentaba la edad (figura 4D).

Figura 4. Porcentaje de estudiantes y tendencia lineal de cambio de nivel de actividad física por sexo y edad
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A. Nivel bajo de actividad física por sexo y edad B. Nivel alto de actividad física por sexo y edad

Facultad Baja 
n 699 

% (IC95) 
45,1 (42,6-47,5)

Moderada 
n 305 

% (IC95) 
19,7 (17,7-21,6)

Alta 
n 547 

% (IC95) 
35,3 (32,9-37,6)

Nombre n

Odontología 93 49,5 (39,2-59,7) 20,4 (12,2-28,7) 30,1 (20,7-39,5)

Psicología 2 50 (./.) 0,0 50 (./.)

Cursos básicos 96 44,8 (34,8-54,8) 14,6 (7,5-21,7) 40,6 (30,7-50,5)

IC95%: intervalo de confianza del 95% 
C.: Ciencias 
admin. Administrativas 
Dept. :departamento 
(./.): IC 95% no calculado por pequño tamaño de muestra

Figura 3. Porcentaje y tendencia lineal de los niveles de actividad física por semestre

40%

45%

50%

55%

35%

30%

I II III IV

25%

20%

15%

Semestre de pregrado

%
 e

st
ud

ia
nt

es

lineal (Baja)

Baja

Lineal (Moderada)

Moderada

Lineal (alta)

Alta



 | 17

Alimentación y ejercicio en estudiantes
Díaz-Muñoz G

Rev. salud. bosque. | ISSN 2248-5759 (impresa) | ISSN 2322-9462 (digital) | ene. - jun. de 2018 | Volumen 8 | Número 1 | Págs. 9-19 

50%
50%

60%
60%

70%
70%

40%
40%

30%
30%

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

20%
20%

10%
10%

0%
0%

Lineal (AF. Moderada Masculino) Lineal (AF. Moderada total)Lineal (AF. Moderada Femenino) Lineal (AF. Alta Total)

AF. Moderada Masculino AF. Alta total

AF. Baja total
AF. Moderada Femenino Lineal (AF. Baja total)

AF. Moderada Total

C. Nivel moderado de actividad física por sexo y edad D. Nivel de actividad física en toda la población

Discusión
Este reporte en Colombia describe los hábitos alimen-
tarios y la actividad física de una muestra de estu-
diantes universitarios de un solo centro educativo, y 
se detallan por facultades y semestres, lo que permite 
evidenciar la dinámica de dichos comportamientos a 
nivel poblacional y por subgrupos.

Los estudiantes presentaban inadecuados hábitos ali-
mentarios, debido a la omisión de comidas principa-
les, al bajo consumo de alimentos importantes para 
una buena alimentación y al alto consumo de alimen-
tos potencialmente perjudiciales para la salud. Los fac-
tores causales de los hábitos alimentarios en los estu-
diantes no eran el foco de la presente investigación, 
pero se pueden deber a una gran carga académica 
(exceso de trabajos, evaluaciones o asignaturas), sepa-
ración del núcleo familiar o la red de apoyo familiar, 
mucho tiempo invertido en movilización o transporte, 
dificultades socioeconómicas, falta de conocimien-
to del valor nutritivo de los alimentos o alteraciones 
psicológicas (13,16,17), factores que deberían ser eva-
luados en investigaciones posteriores. El bajo consumo 
de verduras entre los universitarios puede estar rela-
cionado con el bajo estrato socioeconómico, debido a 
que la mitad de la población pertenece a los estratos 
1 a 3. Es de resaltar que el bajo consumo de verduras 
disminuye el consumo de vitaminas, minerales y fibra, 
lo cual perjudica a corto y a largo plazo la salud de los 
jóvenes universitarios, aumentando el riesgo de pade-
cer deficiencias nutricionales, enfermedades del colon 
y aumento de peso (13,15).

De acuerdo con Rodríguez, et al. (19), otra posible 
explicación a los inadecuados hábitos alimentarios es 
que los estudiantes universitarios cuidan su salud espe-
cialmente en cuanto la a alimentación, pero también 

median factores relacionados con la satisfacción con 
la alimentación y el conocimiento del valor nutricio-
nal de cada alimento, lo cual se expresa en un mayor 
consumo de carnes, lácteos y azúcares (generan gran 
satisfacción), y bajo consumo de frutas y verduras (alto 
valor nutricional, pero poca satisfacción).

Los hábitos alimentarios son diferentes entre hombres 
y mujeres, específicamente en el consumo diario de 
frutas, verduras, carnes o huevos, azúcares y bebidas 
azucaradas, lo cual se ha reportado en estudios pre-
vios y se debe a las diferencias entre sexos sobre con-
cepción de salud, alimentación saludable, satisfacción 
con la alimentación y apariencia física (8,13,15,19-21).

Becerra-Bulla, et al. (12), en la sede Bogotá de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, de 45 estudiantes de 
toda la universidad y empleando un cuestionario de 
frecuencia de consumo, describieron el consumo diario 
de lácteos en 73,3 %, de frutas en 73,3 %, de verduras 
en 33,3 % y de azúcares en 100 %; estos valores son 
superiores a los hallados en la presente investigación 
y pueden deberse a que el grupo de Becerra incluyó 
estudiantes de una asignatura sobre estilos de vida salu-
dable y, por tanto, son una muestra que no representa 
los hábitos alimentarios de toda la universidad.

Vargas-Zárate, et al. (22), en la sede Bogotá de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, en 1.865 estudiantes 
de toda la universidad escogidos mediante muestreo 
probabilístico y realizando un recordatorio de 24 ho-
ras, encontraron un consumo diario de verduras en 50 
%, de frutas en 55 %, de lácteos en 77 % y de azúcares 
en 86 %, valores que son superiores a los del presente 
estudio, lo que se podría justificar por las diferencias 
de oferta de alimentos entre las dos instituciones o al 
hecho de que la información fue recolectada entre el 
2001 y 2004, periodo en que posiblemente ocurrieron 
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cambios generacionales en la población evaluada, que 
influyen en los hallazgos.

En la Universidad de Cartagena, Sáenz-Durán, et al. 
(23), en una muestra probabilística de 1.040 estudian-
tes de todos los programas de pregrado, encontraron 
que 96,2 % consumía las tres comidas principales, 
91,3 % desayunaba y 58,2 % consumía merienda, 
resultados que son semejantes a los reportados en el 
presente estudio.

En relación con el nivel de actividad física, los hom-
bres reportaron uno mayor que las mujeres, lo que 
concuerda con otros estudios en universitarios co-
lombianos (9-11). Además, el 45,1 % de los estu-
diantes tiene bajo nivel de actividad física, lo cual 
se podría atribuir a múltiples factores (20), como 
el poco tiempo que destinan para actividades de-
portivas, el efecto de las motivaciones para realizar 
actividad física, el uso de dispositivos electrónicos 
en los tiempos libres, el mayor uso de vehículos 
motorizados o la gran carga académica sentida por 
los estudiantes, lo que debería evaluarse en próxi-
mas investigaciones.

El estudio de Varela, et al. (11), en seis universidades, 
con 1.811 estudiantes de Colombia (24,4 % de Bogo-
tá) y con características demográficas similares, indicó 
que solo el 22,2 % realizaba actividad física, lo cual es 
menor respecto al nivel alto de actividad física en la 
presente investigación; la diferencia se puede atribuir 
a que, para su medición, en el estudio de Varela se 
utilizó el “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes 
universitarios” y, en el presente estudio, el IPAQ-SF. 
También, observaron que el nivel de actividad física no 
es diferente entre las ciudades y señalaron a la pereza 
como motivo para no hacer actividad física y, como 
motivos para hacerla, “beneficiar la salud” y “mejorar 
la figura”, razones que determinan el nivel de actividad 
física en universitarios (20) y se convierten en un área 
de interés para próximas investigaciones.

Díaz-Cárdenas, et al. (9), en 670 estudiantes de una 
universidad pública de Cartagena y mediante el cues-
tionario IPAQ-corto (abarcó todos los programas y se-
mestres), describieron que el 63 % tenía bajo nivel de 
actividad física; igualmente, Herazo, et al. (10), en una 
universidad privada de la misma ciudad y usando el 
mismo cuestionario en 301 estudiantes, describieron 
que el 56 % tenía un bajo nivel de actividad física.

Ambos valores son superiores a lo encontrado en la 
presente investigación (45,1 %) y concuerdan con lo 

descrito en la ENSIN 2010 (10), en la cual solo el 47 % 
de los adultos de las zonas urbanas de la Región Atlán-
tica cumplen con las recomendaciones de actividad 
física y, en Bogotá, lo hacen el 57,8 %.

La disparidad con lo reportado en los estudios de Car-
tagena se podría atribuir a las diferencias climáticas en-
tre ambas ciudades, que limitan la realización de acti-
vidad física (Bogotá: 13,5 °C y 2.640 msnm; Cartagena: 
27,5 °C y 2 msnm), y a que la muestra de estudiantes 
cartageneros pertenecía a los últimos semestres de ca-
da programa (VI a X semestre), quienes podrían pre-
sentar mayores porcentajes de bajo nivel de actividad 
física, como se demostró en el presente estudio.

Como limitaciones del estudio, está el hecho de no 
incluir estudiantes de semestres superiores, lo que li-
mita la capacidad de extrapolación de los resultados 
a toda la comunidad universitaria; sin embargo, la po-
blación elegida es la más numerosa en el campus de 
la Universidad.

Otra limitación del estudio se relaciona con el bajo 
porcentaje de respuesta a la invitación, cuya causa se 
desconoce. Sin embargo, los estimadores de frecuen-
cia (promedios y porcentajes) tuvieron intervalos de 
confianza estrechos, lo que señala la exactitud o cer-
canía de los datos reportados.

Conclusiones
Los estudiantes de la Universidad El Bosque del I al 
IV semestre y de los cursos básicos, presentan inade-
cuados hábitos alimentarios, los cuales varían según el 
sexo y la facultad, y están caracterizados por el bajo 
consumo de verduras, frutas, carnes, huevos, lácteos 
y cereales. Además, el consumo de bebidas azuca-
radas y azúcar es de alta prevalencia en la pobla-
ción evaluada.

El nivel de actividad física entre los estudiantes evalua-
dos cambia en cada semestre, varía según el sexo y se 
distribuye de manera diferencial en cada programa de 
la universidad. Se evidenció un alto porcentaje de baja 
actividad, más acentuado en los programas de la salud 
y en las mujeres.

Esta investigación podría convertirse en una referen-
cia para futuras evaluaciones de hábitos alimentarios 
y actividad física en estudiantes universitarios, ya que 
se demostró cómo varían según el tipo de facultad, el 
semestre académico y el sexo.
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