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Resumen

Objetivo: Analizar la literatura existente referida a los estudios relacionados con los hábitos alimenticios 
de los jóvenes universitarios, así como la incidencia que dichos hábitos tienen en su salud. 
Método: Se ha realizado una Revisión Sistemática de la Literatura, basada en los criterios propuestos por 
Petticrew & Roberts (2006) usando los estándares PRISMA. Se analizaron artículos de carácter práctico, 
indexados en las bases de datos electrónicas: Scopus, EBSCOhost y ScienceDirect, publicados en el 
período 2000-2020. La búsqueda inicial arrojó 2397 artículos, de los cuales 57 fueron escogidos para su 
revisión en profundidad, luego de aplicar los criterios de selección. 
Resultados: La revisión de la literatura mostró que las investigaciones han sido publicadas en revistas 
especializadas de las Ciencias de la Salud (28,07 %), en países como Estados Unidos (14,04 %), Arabia 
Saudita (14,04 %) y España (10,53 %), y empleando diseños transversales a partir de la recolección de 
fuentes primarias (66,67 %). Los resultados también arrojaron que los jóvenes universitarios no practican 
hábitos alimentarios saludables (87,72 %). De hecho, su alimentación se caracteriza por ser poco variada 
y de baja calidad nutricional, con un alto consumo de dulces (57,89 %), grasas (45,61 %) y comidas 
rápidas y ultraprocesadas (45,61 %), frente a una baja ingesta de frutas y verduras (71,93 %). Asimismo, 
se muestra que los malos hábitos alimenticios tienen una alta incidencia en la salud (73,91 %), tales 
como sobrepeso (47,21 %), enfermedades cardiovasculares (18,18 %) y Diabetes (14,55 %).
Conclusiones: La revisión de la literatura arroja que existe una alta prevalencia entre los malos hábitos 
alimenticios y el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, así como de la aparición de futuras enferme-
dades crónicas no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovasculares y la Diabetes.

Palabras clave: hábitos alimenticios, salud pública, estudiantes universitarios, Colombia.

ABSTRACT

Objective: to analyze the existing literature on studies related to the eating habits of young university 
students, as well as the impact that these habits have on their health. To this end, a Systematic
Method: A Systematic Literature Review has been carried out, based on the criteria proposed by 
Petticrew & Roberts (2006) using the PRISMA standards. Articles of a practical nature, indexed in the 
electronic databases: Scopus, EBSCOhost and ScienceDirect, published in the period 2000-2020, were 
analyzed. The initial search yielded 2,397 articles, of which 57 were chosen for in-depth review, after 
applying the selection criteria.
Results: The literature review showed that the investigations have been published in specialized Health 
Sciences journals, in countries such as the United States (14,04 %), Saudi Arabia (14,04 %) and Spain 
(10,53 %), using cross-sectional designs based on the collection of primary sources (66,67 %). In addition, 
the results showed that university students do not practice healthy eating habits (87,72 %). In fact, their 
diet is characterized by being little varied and of low nutritional quality, with a high consumption of 
sweets (57,89 %), fats (45,61 %) and ultra-processed foods (45,61 %), compared to a low intake of fruits 
and vegetables (71,93 %). Furthermore, bad eating habits have a high incidence on health (73,91 %), 
such as being overweight (47,21 %), cardiovascular diseases (18,18 %) and Diabetes (14,55 %).
Discussions: The studies reviewed showed that there is a high prevalence between poor eating habits 
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and the risk of being overweight and obese, as well as the future appearance of non-communicable chronic 
diseases, such as cardiovascular diseases and Diabetes.

Keywords: eating habits, public health, university students, Colombia.

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mundo afronta un grave problema de malnutrición, 
entendida como los excesos, las carencias y los desequilibrios del consumo 
de energía y/o nutrientes de una persona, y comprende dos grupos de 
afecciones, la desnutrición y el sobrepeso/obesidad. La desnutrición, por 
un lado, abarca el retraso del crecimiento, la tenencia de un peso inferior 
al que corresponde a la edad –insuficiencia ponderal–, el poseer un peso 
menor al que corresponde a la estatura –emaciación–, y la falta o insufi-
ciencia de micronutrientes; la desnutrición presenta riesgos considerables 
para la salud humana, pues contribuye a la muerte prematura de las madres, 
lactantes y niños pequeños, y al desarrollo físico y cerebral deficiente en 
los jóvenes. El sobrepeso/obesidad, por otro lado, tiene como causa funda-
mental el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas; a 
nivel mundial, las tasas de sobrepeso y obesidad han tenido un comporta-
miento ascendente y están asociadas al crecimiento de las enfermedades 
crónicas como la diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares (OMS, 
2019). La Organización Mundial de la Salud –OMS– (2015) también enfatiza 
que tres de los siete principales factores de riesgo de mortalidad prematura 
son la ingesta insuficiente de micro y macronutrientes, junto con el abuso 
de alcohol y un alto Índice de Masa Corporal –IMC–; asimismo, destaca que 
una dieta equilibrada, actividad física regular, y la reducción del consumo de 
cigarrillo y alcohol son esenciales para el bien de la salud. 

En la región de América Latina, se estima que las muertes anuales asociadas 
a los malos hábitos de alimentación en adultos ascienden a casi 600.000 
(FAO et al., 2019). Según un estudio realizado por GBD Diet Collaborators 
(2019), la relación que existe entre la alimentación y las muertes por enfer-
medades no transmisibles, está asociada a una baja ingesta de frutas frescas 
y secas, cereales integrales, semillas y verduras, así como a un alto consumo 
de bebidas azucaradas, sodio y ácidos grasos. Con relación a lo anterior, un 
estudio realizado por la Organización Panamericana de Salud –OPS– (2019) 
indica que las ventas y el consumo excesivo de alimentos procesados han 
presentado un crecimiento acelerado en la región, también expone que las 
comidas caseras y alimentos frescos han sido desplazadas por este tipo de 
productos; además, la exposición de los ciudadanos a estos alimentos –con 
enormes porcentajes de azúcar, sodio y grasas– contribuye a la creación de 
malos hábitos alimenticios.
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La población joven en etapa universitaria tiende a desarrollar malos hábitos 
alimenticios, debido a que el estilo de vida de los estudiantes cambia de 
varias maneras después de obtener la admisión a instituciones superiores. 
Los retos que enfrentan los estudiantes durante su estancia en la universidad 
les generan cambios drásticos en el ritmo de vida; y el patrón de alimentación 
no está exento: surgen nuevos desafíos, obtienen relativa libertad para hacer 
aquello que les atraiga, incluido comer, además de la nueva experiencia de 
vivir solos por primera vez (Musaiger et al., 2017). En ese sentido, los jóvenes 
universitarios establecen sus hábitos alimenticios en la universidad influen-
ciados por diversos factores, como el horario de clases, el consumo de alcohol, 
la situación económica e, incluso, el estímulo de otros estudiantes (Porto-Arias 
et al., 2018). Por lo tanto, se considera una población altamente vulnerable, 
ya que están predispuestos a hábitos alimenticios poco saludables (Bárbara 
& Ferreira-Pêgo, 2020) como el consumo de alimentos con un alto porcentaje 
de calorías, una recurrente ingesta de bebidas gaseosas azucaradas (Singh et 
al., 2015), bebidas energéticas, zumos de frutas, snacks, dulces, productos de 
panadería, refinados o alimentos ultraprocesados (Latasa et al., 2018). 

La alimentación de los estudiantes universitarios se caracteriza por ser poco 
variada y de baja calidad nutricional, pues la mayoría de las veces no cumple 
con los requerimientos diarios necesarios para realizar sus actividades. Sin 
embargo, de todos los cambios que enfrentan los jóvenes universitarios, la 
alimentación no tiene mucha visibilidad, pero puede ocasionar conflictos 
a corto, mediano y largo plazo (Fernández Carrasco & López Ortiz, 2020). 
De hecho, se considera que los hábitos adquiridos durante la juventud casi 
siempre perduran en la vida adulta, lo que incrementa la probabilidad de 
desarrollar patologías crónicas (Cuervo Tuero et al., 2018). Además, la oferta 
alimenticia de los establecimientos ubicados dentro de las instituciones 
educativas suelen ser comidas rápidas que poseen un bajo valor alimenticio, 
lo que incrementa aún más el riesgo (Quintero Preciado, 2020). 

Con base en lo anterior, el objetivo que se persigue con este estudio es 
realizar una revisión sistemática de la literatura científica de carácter nacional 
e internacional, que dé cuenta de los hábitos alimenticios de los estudiantes 
universitarios y sus posibles efectos en la salud. En especial, se intenta dar 
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los hábitos alimenticios 
de los estudiantes universitarios? ¿Qué efectos tienen los hábitos alimen-
ticios en la salud de los estudiantes universitarios? Partiendo de lo anterior, 
en el primer momento de este artículo se abordan las definiciones y teorías 
relacionadas con los hábitos alimenticios; luego se centra la atención en los 
hábitos alimenticios en jóvenes en edad universitaria, así como su incidencia 
en la salud; en un tercer momento, se aborda la propuesta metodológica; y 
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en un cuarto momento, se muestran los resultados generados a partir de los 
informes revisados. Los últimos apartados están dedicados a las conclusiones 
y a la bibliografía empleada.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Los hábitos alimenticios

Los hábitos alimenticios son uno de los medios más notables para mejorar 
la salud (Slater & Mudryj, 2016). Se definen como una serie de conductas y 
comportamientos colectivos, que influyen en la manera de escoger, preparar 
y consumir un determinado alimento, el cual debe cumplir con un aporte 
nutricional, que le permita al cuerpo obtener la energía suficiente para el 
desarrollo de las actividades diarias (Paillacho Chamorro & Solano Andrade, 
2011). Según Cervera et al. (2004), los hábitos alimenticios son, en definitiva, 
aquellos procesos por el cual un individuo selecciona sus alimentos, de 
acuerdo a la disponibilidad y al aprendizaje obtenido de su entorno, influen-
ciados a su vez por factores socioculturales, psicológicos, geográficos y 
socioeconómicos. 

En la población juvenil, los hábitos alimenticios están determinados por el 
estilo de vida adquirido desde la infancia que, a su vez, se ven influenciados 
por factores como las costumbres, la cultura y el ambiente externo (Gabriela 
et al., 2014). Fitzgerald et al. (2010) señalan el peso ejercido por algunos 
factores en las prácticas alimentarias y estilos de vida en las personas, tales 
como los hábitos alimenticios familiares, las costumbres sociales, culturales y 
económicas, la industria y medio de comunicación. Estos factores pueden, a 
su vez, influenciar la adquisición de gustos alimentarios, creencias y compor-
tamientos, interviniendo en la interiorización del concepto sobre las prácticas 
alimentarias sanas o saludables. En ese sentido, Alzahrani et al. (2020) señala 
que los hábitos alimenticios se consideran saludables, si incluyen la ingesta 
de alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras, así como alimentos 
ricos en minerales y vitaminas, con el fin de apoyar y mantener una buena 
salud física y psicológica.

Los estudiantes universitarios son una población con un elevado riesgo 
de mala alimentación y hábitos alimenticios (Christoph & An, 2018). Esta 
población tiende a padecer mayores niveles de estrés, cambios en los 
patrones del sueño y una notable reducción de la actividad física, debido a 
los cambios asociados a la entrada a la universidad; dichos cambios conllevan 
a la adopción de comportamientos no saludables, como la ingesta inade-
cuada de alimentos, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo 
(Deforche et al., 2015). Según Rauber et al. (2018), estos comportamientos 
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elevan el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, además 
de trastornos metabólicos. En ese sentido, se evidencia que los estudiantes 
universitarios corren el riesgo de tomar decisiones alimentarias no favorables 
que pueden causar significativos problemas de salud (Brown et al., 2014). 

2.2. Los hábitos alimenticios y sus efectos en la salud

Los malos hábitos alimenticios inciden en el desarrollo de factores de riesgo, 
tales como sobrepeso/obesidad y la diabetes, que puden desencadenar en 
enfermedades crónicas no transmisibles como el el cáncer, las enferme-
dades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares (Canova-Barrios, 
2017). También se encuentran entre las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en el mundo. Un estudio realizado en 195 países por GBD Diet 
Collaborators (2019) arroja que alrededor de 17 millones de muertes en 
el año 2019 estuvieron asociadas a comportamientos alimentarios poco 
saludables, como la alta ingesta de azúcares, grasas y sodio, así como un bajo 
consumo de frutas, verduras y cereales integrales. Por consiguiente, lograr 
implementar una dieta equilibrada de la manera más sana posible se vincula a 
la ampliación de la longevidad, lo que permite controlar aquellos parámetros 
metabólicos para la conservación de la salud cardiovascular y mental de las 
personas (González Valero et al., 2017). 

Por su parte, los patrones y hábitos alimenticios en términos de frecuencia 
de las comidas, el momento de comer durante el día, omisión de alguna de 
las tres comidas diarias, además de las comidas rápidas fuera de casa, son 
posibles factores que pueden contribuir al aumento del peso corporal, en 
particular entre los jóvenes. En ese sentido, estos factores tienen un impacto 
directo en el estado de obesidad del individuo (Taher, 2019). La prevalencia 
de sobrepeso y obesidad está aumentando en todo el mundo. En 2016, el  
39 % de la población a la edad de 18 años o más tenían exceso de peso y 
el 13 % eran obesos. Estas condiciones generan impactos negativos sobre  
los niveles séricos de colesterol y triglicéricos, tensión arterial y riesgo de 
accidente cerebrovascular (OMS, 2019).

Otro tema que genera preocupación es el consumo de alimentos ultrapro-
cesados, estos productos son formulaciones industriales fabricadas a partir 
de sustancias derivadas de los alimentos, que normalmente contienen varios 
tipos de aditivos y poco o nada de nutrientes (Monteiro et al., 2018). A nivel 
mundial, el consumo de alimentos ultraprocesados va en aumento, y esto 
produce dietas nutricionalmente desequilibradas (Rauber et al., 2018). 
Además, recientes estudios sugieren que tales alimentos son nocivos para 
la salud, y se asocian con la incidencia de obesidad (Bhurosy et al., 2017), 
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hipertensión (Rauber et al., 2015), dislipidemias y cáncer (Fiolet et al., 2018). 
Se ha presentado un aumento de estas enfermedades crónicas en países 
en desarrollo, lo que resalta la importancia de tener sistemas de salud que 
promuevan hábitos saludables que protejan, perduren y mejoren la salud 
(Alba et al., 2015). 

Frente a lo anterior, surge la necesidad de promover buenos hábitos en 
la población mundial, en especial, entre los estudiantes que ingresan a la 
universidad, debido a que el tiempo de duración de la vida universitaria y 
su contexto es considerado un período crítico para la adquisición de hábitos 
saludables. A razón de los cambios en la rutina entre los jóvenes que 
ingresan a la vida universitaria, se presenta una reducción de la actividad 
física, producto de los hábitos sedentarios y la ingesta de alimentos poco 
saludables (Van Dyck et al., 2015). En ese sentido, los grandes volúmenes 
de trabajo en los estudiantes universitarios pueden ocasionar una rutina 
de inactividad física (Joyce et al., 2018), debido a las exigencias y los niveles 
de estrés elevados asociados a dichas responsabilidades, lo que implica un 
deterioro en sus hábitos alimenticios y físicos (Muñoz-De-Mier et al., 2017). 

3. MÉTODO

Para el análisis de la evidencia teórica encontrada acerca de los hábitos alimen-
ticios de los estudiantes universitarios y sus efectos en la salud, se empleó la 
Revisión Sistemática de la Literatura, a partir de la propuesta de Petticrew & 
Roberts (2006), siguiendo los estándares PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses, en adelante “PRISMA”) (Liberati 
et al., 2009; Moher et al., 2009).

3.1. Estrategia de búsqueda

Para la búsqueda de artículos científicos que hayan abordado la temática de 
hábitos alimenticios en estudiantes universitarios y los efectos en la salud, se 
estableció la siguiente cadena de búsqueda estructurada con base en la termi-
nología de hábitos alimenticios, relacionándolo con los estudiantes universi-
tarios y las consecuencias en la salud (“eating habits” or “eating behaviour”) 
and (“university students” or “college students” or “higher education”) and 
(“health risk” or “risk of disease”) enfocando la búsqueda en las bases de 
datos más relevantes en el campo de la investigación y la ciencia: Scopus, 
EBSCOhost y ScienceDirect, seleccionando todos los campos de búsqueda en 
todas las bases de datos (título, resumen y palabra clave).

3.2. Criterios de inclusión y exclusión
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Para definir los criterios de inclusión y exclusión, siguiendo los estándares 
PRISMA, se aplicó la estrategia PICO’s.

Población: Se incluyeron estudios que involucraran como población a los 
jóvenes estudiantes universitarios, sean de pregrado o de postgrado. Se 
excluyeron, por tanto, todos aquellos trabajos que incluyeran niños, adoles-
centes, estudiantes de escuelas, personas con padecimientos específicos, 
población mayor, entre otros.

Fenómeno de interés: Solo se consideraron los estudios de aplicación 
práctica que analizaran hábitos alimenticios y su incidencia en la salud de los 
estudiantes universitarios. 

Contexto: Se incluyeron estudios independientemente del país o región en 
el que haya sido realizado, y sin importar desde la disciplina científica por la 
cual se hayan llevado a cabo (Sociología, Psicología, Medicina, Enfermería, 
Economía).

Diseño: Las publicaciones de interés fueron trabajos investigativos en su 
mayoría de tipo práctico cuantitativo, revisados por pares e indexados en las 
principales bases de datos; estos debían estar escritos en inglés o español 
y realizados en el periodo 2000-2020. De la misma forma, se excluyeron 
estudios teóricos y/o revisiones de literatura.

3.3. Selección y extracción de datos

La selección, aplicación de los criterios de inclusión y exclusión ya mencio-
nados, fueron realizados por los investigadores de la siguiente manera: como 
primer paso, se empleó la cadena de búsqueda, recopilando la información 
obtenida de las bases de datos. En segunda instancia, a través del software 
Mendeley se eliminaron las duplicidades en los artículos. Teniendo los resul-
tados sin duplicados, se revisaron los títulos, resúmenes y palabras clave. Los 
estudios que fueron seleccionados se les aplicaron los criterios de inclusión 
y exclusión. Luego, los artículos que cumplieron a cabalidad los criterios 
anteriores fueron estudiados a texto completo. Finalmente, a partir de ese 
último grupo, se escogieron los artículos incluidos en esta revisión.

3.4. Criterios de análisis de los datos 

Dentro de los criterios para el análisis de datos fueron considerados el año 
de publicación, tipo de revista, diseño metodológico, autor, técnicas estadís-
ticas entre otros. En la siguiente tabla se encuentra el listado de los criterios 
utilizados.
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Tabla 1. 
Criterios de análisis de datos

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Autor Autor de la publicación del artículo

Título Nombre que identifica el artículo

Revista Revista científica en la que se publicó el artículo.

Año Año de publicación del artículo.

País de la revista País de la revista en la que fue publicado el artículo.

País de publicación País en el cual se desarrolló el artículo.

Alcance Hábitos alimenticios en estudiantes universitarios y su incidencia en la salud.

Disciplina científica Disciplina científica desde la que se desarrolló la investigación, por ejemplo: Sociología, Psicolo-
gía, Medicina, Enfermería y Economía, entre otras.

Población Grupo sobre el cual se desarrolla la investigación: estudiantes de pregrado, estudiantes de 
postgrado.

Muestra y muestreo Tamaño de la muestra utilizada en la investigación.

Muestreo Tipo de muestro utilizado en la investigación, por ejemplo, M.A.S., estratificado, por conglomera-
dos, entre otros.

Fuente de la información Recolección de la información: datos primarios (propios) o fuentes secundarias.

Diseño metodológico Experimental, cuasi experimental, longitudinal y/o transversal.

Técnica estadística Técnicas aplicadas en las investigaciones: modelos multinivel, Regresiones, ecuaciones estructu-
rales entre otros.

Evidencia sobre los hábitos alimenti-
cios en los estudiantes universitarios

Evidencias de los hábitos alimenticios en los estudiantes universitarios. ¿Poseen los estudiantes 
universitarios hábitos alimenticios saludables o no?

Evidencia sobre la incidencia de los 
hábitos alimenticios en la salud de los 

estudiantes universitarios

Evidencias de los efectos en la salud de los hábitos alimenticios ¿Afectan de manera positiva o 
negativa los hábitos alimenticios en la salud de los estudiantes universitarios?

4. RESULTADOS

La búsqueda inicial arrojó como resultado 2.397 artículos científicos identi-
ficados en las bases de datos seleccionadas, todos tanto en inglés como en 
español y dentro del período 2000-2020. Se identificaron 67 artículos dupli-
cados, los cuales posteriormente fueron eliminados. Luego de analizar los 
2.330 estudios restantes por título, resumen y palabras clave, fueron descar-
tados 2.158, debido a que no abordaban a la población universitaria para 
el análisis de los hábitos alimenticios y su incidencia en la salud. El texto 
completo de los 172 artículos restantes fue examinado y se tomó la deter-
minación de excluir 115, principalmente porque el tema central no eran 
los hábitos alimenticios, muchos de estos artículos descartados centraban 
su atención en los desórdenes alimenticios que poseen los estudiantes. 
Finalmente, se seleccionaron 57 artículos, los cuales fueron utilizados para 
el desarrollo de la revisión. La Figura 1 resume la estrategia de búsqueda y el 
proceso de revisión.



9Psicogente 25(47): pp.1-31. Enero - Junio, 2022. https://doi.org/10.17081/psico.25.47.4861.

Francisco Javier Maza-Ávila - María Carolina  Caneda-Bermejo - Angie Cecilia Vivas-Castillo

De las revistas que agruparon más de un artículo, tuvieron gran renombre 
aquellas cuyo eje de estudio se enfocó en las Ciencias de la Salud, tales como 
Nutrición Hospitalaria (N=11), Appetite (N=3) y Journal of American College 
Health (N=2), así como en las Ciencias de los Alimentos, como British Food 
Journal (N=2) y Progress in nutrition (N=2). El resto de artículos seleccio-
nados fueron presentados en distintas revistas, como Advances in Preventive 
Medicine (N=1), African Journal of Primary Health Care & Family Medicine 
(N=1), International Journal of Food Science (N=1), Journal of the Pakistan 
Medical Association (N=1), Saudi Medical Journal (N=1), entre otras, con una 
sola publicación. En la Tabla 2 se encuentran los autores de los artículos selec-
cionados para la revisión, clasificados de acuerdo a la revista de publicación.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión
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Tabla 2.  
Estudios seleccionados para la revisión

REVISTA AUTORES

Nutrición hospitalaria
Agüero et al.(2015), De Piero et al. (2015), Gasparotto et al. (2015), Hernández-elizondo et al. (2019), Laza-
revich et al. (2013), Lotrean et al. (2018), Navarro-Prado et al. (2015), Pérez Gallardo et al. (2015), Pi et al.  

(2015), Sánchez Socarrás y Martínez (2015), Valdes-Badilla et al. (2015)

Appetite Chourdakis et al. (2011), García Meseguer et al. (2014), Hilger et al. (2017) 
Journal of American College 

Health Lanuza et al. (2020), Reuter et al. (2020)

British Food Journal Cheng & Liu (2019), Sprake et al. (2019)
Progress in Nutrition Allafi et al. (2019), Daniuseviciute Brazaite & Abromaitiene (2018)

Otras revistas 
(N=1)

Wald et al. (2014), Tanton et al. (2015), Van Den Berg et al. (2012), Nelson et al. (2009), Esra Güneş et al. 
(2015), Lupi et al. (2015), Niba et al. (2017), Strawson et al. (2013), Vázquez & Granados (2014), (Bano et al., 

2015),  Mahfouz et al. (2016), Jaalouk et al. (2019), Kutlu & Civi (2013), Barić et al. (2003), Alzahrani et al. 
(2020), Kakuma et al. (2020), Alzamil et al. (2019), Haque et al. (2017), Jones et al. (2015), Olatona et al. 
(2018), Hamam et al. (2017), Nisar et al. (2009), De la Cruz-Guillén et al. (2015), Monteiro et al. (2019), 

Forleo et al. (2017), Blondin et al. (2015), Whatnall et al. (2020), Al-Rethaiaa et al. (2010), Hendricks et al. 
(2004), Yildiz et al. (2011)

Musingo & Wang (2009), Bede et al. (2020), Yahia et al. (2016), Syed et al. (2020), Hernández-González et al. 
(2018), Ilow et al. (2017), Abdel-Megeid et al. (2011)

4.1. Características de los estudios seleccionados 

Para el período 2000-2010, fueron pocas las investigaciones que centraron su 

atención en los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios (N=6), 

mientras que en 2011-2015 se presentó un incremento significativo, alcan-

zando un mayor número de publicaciones (N=25). Para el período 2016-2020, 

si bien no se presentó un pico importante, el número de publicaciones tuvo 

un ligero aumento (N=26). En la Figura 2 se puede observar el número de 

artículos sobre el tema relacionados a su año de publicación.

Figura 2. Publicaciones en el período 2000-2020
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Los artículos sobre hábitos alimenticios en estudiantes universitarios han 
sido publicados en revistas científicas de, al menos, 28 países alrededor del 
mundo. Se resaltan las revistas ubicadas en Estados Unidos (N=8), Arabia 
Saudita (N=8) y España (N=6). También se reportaron publicaciones en 
revistas de Turquía (N=3), Chile (N=3), Reino Unido (N=2), Brasil (N=2), Italia 
(N=2), Camerún (N=2) y Argentina (N=2). Aunque con una frecuencia más baja 
(N=1), también se hallaron publicaciones en países como Alemania, Canadá, 
Costa Rica, Croacia, Rumania, Líbano, Lituania y Japón, entre otros. Cabe 
señalar que a partir de esta revisión sistemática, en el continente americano 
se destaca Estados Unidos con el mayor número de publicaciones (N=8), 
mientras que, en Europa y Asia, son España (N=6) y Arabia Saudita (N=8), 
respectivamente, quienes ocupan este liderazgo. En el Mapa 1 se evidencian 
los países de origen de las revistas donde se han publicado artículos sobre 
hábitos alimenticios.

Figura 3. Distribución de las publicaciones por países de origen de las revistas

Es notable que los países donde se realizaron más publicaciones son aquellos 
que cuentan con mayores problemas identificados de malnutrición y compor-
tamientos alimentarios inadecuados. Tal es el caso de Estados Unidos donde, 
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según Hales et al. (2020), la prevalencia de obesidad fue del 42,4 % en el 
año 2017-2018, asociada a una alta ingesta de calorías, grasas saturadas 
y azúcares (Phelan, 2010). Igual es el caso de Arabia Saudita, donde los 
comportamientos alimenticios poco saludables y la evolución de las dietas 
tradicionales, se han relacionado con el aumento en las tasas de sobrepeso y 
obesidad (Jaoua et al., 2020); aproximadamente un 68,2 % de los habitantes 
de este país presenta sobrepeso, mientras que un 33,7 % se consideran 
obesos (World Health Organization, 2016). Por otra parte, los hábitos de 
alimentación son uno de los principales factores relacionados con la obesidad 
en países como España, donde la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 
adultos es del 54,5 % y solo el 50 % de la población española sigue una dieta 
saludable, cumpliendo con los requerimientos de las guías alimentarias inter-
nacionales y nacionales (ENSE, 2017). 

En cuanto a las características de los estudios seleccionados, cabe resaltar 
que fueron más los estudios enfocados en evaluar tanto los hábitos alimen-
ticios y su incidencia en la salud (N=35), que aquellos que solo centraron su 
atención en los hábitos alimenticios de los estudiantes (N=21). Por otra parte, 
las Ciencias de la Salud agruparon el mayor número de publicaciones (N=47), 
seguido de las Ciencias de los Alimentos (N=6), Ciencias Sociales (N=2), 
Ciencias Biológicas/Agricultura (N=1) y Multidisciplinarias (N=1). Todos los 
estudios incluidos en esta revisión tuvieron como población a estudiantes de 
pregrado (N=57). En cuanto al tamaño muestral, la mayor parte de los estudios 
contempló una muestra menor a 1.000 estudiantes (N=48); dichas muestras 
utilizaron en su totalidad fuentes primarias (N=57), tales como cuestionarios 
aplicados mediante encuestas, empleando en mayor medida diseños trans-
versales (N=38). Se observó que algunos estudios utilizaron como técnica 
estadística los modelos de regresión (N=17), bien sea lineales o no lineales, 
múltiples o no múltiples; otros optaron por la estadística descriptiva (N=14) y 
una pequeña parte utilizó análisis ANOVA (N=8). 

La Tabla 3 resume los criterios considerados para el desarrollo de la revisión, 
tales como el alcance de los estudios, la disciplina científica, el tipo de 
población, el tamaño de la muestra, la fuente de información, el diseño 
metodológico y, por último, las técnicas estadísticas empleadas en los estudios 
seleccionados. La columna frecuencia muestra el número de artículos que se 
relacionan con la categoría, mientras que la columna porcentaje (%) indica la 
participación de cada categoría, con base a cada criterio.
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Tabla 3. 
Resumen de las características de los estudios seleccionados.

CRITERIO CATEGORÍAS FRECUENCIA %

Alcance

Hábitos alimenticios 21 36,84
Afectación en la salud 1 1,75

Ambas 35 61,40
Total 57 100

Disciplina científica

Ciencias de la Salud 47 82,46
Ciencias Sociales 2 3,51

Ciencia de los alimentos 6 10,53

Ciencias biológicas y agricultura 1 1,75

Multidisciplinaria 1 1,75
Total 57 100

Población
Estudiantes de pregrado 57 100
Estudiantes de Posgrado 0 0

Total 57 100

Fuente de Información
Fuentes primarias 57 100

Fuentes secundarias 0 0
Total 57 100

Muestra

n < 1.000 48 84,21
1000 < n < 5.000 8 14,04

5.000 < n < 20.000 1 1,75
n > 20.000 0 0

Total 57 100

Diseño metodológico

Transversal 38 66,67
Longitudinal 1 1,75
Prospectivo 1 1,75

Diseño no definido 17 29,82
Total 57 100

Técnica Estadística

Estadística descriptiva 14 24,56
Modelos de regresión 17 29,82

ANOVA 8 14,04
Otros 16 28,07

Técnica no definida 2 3,51
Total 57 100

4.2. Evidencia sobre los hábitos alimenticios en estudiantes universitarios 

Este estudio presenta datos mundiales sobre los hábitos alimenticios de 
estudiantes universitarios. Los hallazgos demuestran que la mayoría de 
los adultos jóvenes no practican hábitos alimentarios saludables. Como 
se puede observar en la Figura 3, más del 87 % de los estudios revisados 
clasificaban como malos los hábitos alimentarios de los estudiantes univer-
sitarios, mientras que un 10,53 % los clasificó como regulares y solo un  
2 % señaló buenos hábitos alimenticios. Esto concuerda con los resultados de 
numerosos estudios, que indican que los jóvenes universitarios tienen una 
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tendencia hacia hábitos nutricionales poco saludables, y dicho comporta-
miento negativo tienden a empeorar, a medida que los estudiantes avanzan 
en sus estudios universitarios (Zayed et al., 2017). 

Figura 4. Tipología de hábitos alimenticios

A partir de las publicaciones revisadas se identificó que los hábitos 
alimentarios más comunes entre los estudiantes universitarios fueron el 
bajo consumo de frutas y verduras (71,93 %), el alto consumo de dulces  
(57,89 %), saltarse las comidas (45,61 %), el alto consumo de grasas  
(45,61 %), el consumo recurrente de comidas rápidas y productos ultraproce-
sados (45,61 %). Por último, también se destaca el bajo consumo de lácteos y 
derivados (38,60 %). En la Figura 4 se observan los hábitos alimentarios más 
frecuentes que surgieron en la revisión sistemática.

La mayor parte de los estudios reveló que la mayoría de los estudiantes 
universitarios consumen cantidades insuficientes de frutas y verduras. Las 
recomendaciones de la OMS (2019) para una dieta saludable incluye el 
consumo mínimo de cinco porciones, o 400 g, de verduras y frutas al día. 
Sin embargo, un estudio realizado por Hernández-González et al. (2018), en 
la Universidad de Lleida en España, demostró que el patrón de consumo de 
frutas y verduras entre los estudiantes encuestados fue desalentador, solo un 
30 % del total consume fruta diariamente y la mitad lo hace entre 3 y 6 días 
a la semana; por otra parte, la ingesta de vegetales fue mucho menor, pues 
solo un 13 % de los estudiantes lo consumían a diario. Asimismo, el estudio de 
Lotrean et al. (2018), realizado en la Universidad de Medicina y Farmacia de 
Cluj-Napoca, Rumania, evidenció que solo un 20 % de los estudiantes comen 
fruta todos los días, mientras que alrededor de un 13 % come verduras diaria-
mente. En ambos casos, se concluyó que los estudiantes no cumplían con las 
raciones de frutas y verduras recomendadas para una dieta saludable.
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Figura 5.  Hábitos alimenticios más frecuentes

Resultados similares se han evidenciado entre otras poblaciones univer-
sitarias. Por ejemplo, Lee & Loke (2005) encontraron que solo la mitad de 
los estudiantes en una universidad en Hong Kong consumía frutas (35,2 %) 
y verduras (48,9 %) todos los días; sin embargo, cabe destacar que en su 
estudio las estudiantes poseían un mejor hábito en el consumo de frutas y 
verduras, pues la ingesta era de dos a cuatro porciones de fruta y de tres a 
cinco porciones de verduras cada día. Gan et al. (2011), informaron en su 
estudio que la ingesta de más de tres veces por semana de frutas y verduras 
entre los jóvenes universitarios en Malasia, fue del 19 % y 14,4 %, respec-
tivamente, mientras que un 20 % de estudiantes universitarios en Pakistán 
ingirieron sólo dos porciones de frutas y verduras al día (Khalid et al., 2011). 

Por otra parte, en cuanto a la ingesta de dulces, Byrd-Bredbenner et al. (2012), 
afirmaron que en los campus universitarios, los bocadillos son una práctica 
común entre los estudiantes y suelen tener un alto contenido de azúcares y 
grasas. Whatnall et al. (2020), en su estudio centrado entre estudiantes de la 
Universidad de Newcastle, Australia, observaron que la mayoría de los parti-
cipantes tenían un mayor consumo (1-2 veces / semana o más) de alimentos 
dulces, incluido un 73 % para galletas, pasteles y bocadillos y un 69 % para 
confitería y helados. Sprake et al. (2018) identificaron un patrón alimenticio 
entre los estudiantes universitarios del Reino Unido, que se caracteriza por un 
alto consumo de postres, dulces, golosinas, tortas, galletas y pasteles dulces. 
Hallazgos similares se encontraron en un estudio realizado en poblaciones 
universitarias de cuatro países europeos: un 52 % de los estudiantes de una 
universidad en Bulgaria reportó un alto consumo diario de dulces, seguido de 
Alemania con un 33 %, Polonia con un 28 % y por último Dinamarca con un  
15 % del total de estudiantes encuestados (El Ansari et al., 2012). 



16Psicogente 25(47): pp.1-31. Enero - Junio, 2022. https://doi.org/10.17081/psico.25.47.4861.

Francisco Javier Maza-Ávila - María Carolina  Caneda-Bermejo - Angie Cecilia Vivas-Castillo

Dentro de los hábitos alimenticios poco saludables que se destacaron en 
esta revisión se encuentran saltarse las comidas, además del frecuente 
consumo de comidas rápidas y alimentos ultraprocesados. Conforme a lo 
anterior, en un estudio realizado por Bagordo et al. (2013) afirma que el  
11 % de estudiantes de diferentes regiones europeas que adelantan estudios 
en Italia no acostumbra a desayunar. Resultados similares se presentan en 
una investigación que se llevó a cabo en la universidad de Vigo, donde el  
8 % de los estudiantes suelen omitir alguna de las tres comidas principales, 
generalmente el desayuno (Rizo-Baeza et al., 2014). Asimismo, el estudio 
de Ruiz Moreno et al. (2013) plantea que un 30 % de chicos seguido de un  
26,9 % de chicas no desayunaba a diario antes de asistir a clase. En países 
como Malasia los hallazgos presentados por Hakim et al. (2012), concuerdan 
con los trabajos ya mencionados, pues la mayoría de los estudiantes tenían 
dos comidas y el consumo del desayuno entre los estudiantes era bajo, un 
58,6 % decidía saltárselo. Además se encontró que muchos de los estudiantes 
presentaban comportamientos alimentarios alterados como atracones y 
dietas milagro (Lazarevich et al., 2013; Navarro Prado et al., 2015).

En relación con el consumo de comidas rápidas, autores como Ganasegeran 
et al (2012), de Malasia reveló que el 73,5 % de los estudiantes de medicina 
consumían comida rápida más de dos veces por semana, Kazi et al. (2020), 
menciona que la frecuencia de ingesta de comida rápida entre los estudiantes 
de una universidad en Arabia Saudita oscilaba entre una y seis veces al 
día. Resultados similares se presentaron en otras investigaciones, donde 
se mostraba que los estudiantes universitarios de diferentes facultades 
tuvieron un mayor consumo de comida chatarra o alimentos altos en carbo-
hidratos, azúcar y sal (Canova-Barrios, 2017; Espinoza et al., 2011). Comer 
comida rápida/chatarra no se considera parte de una dieta saludable, pero se 
consume en grandes cantidades. Los estudiantes suelen optar por la comida 
rápida debido a su disponibilidad, sabor, conveniencia y bajos costos (Rydell 
et al., 2008). 

Respecto a los alimentos ultraprocesados, algunos ejemplos de estos 
productos son: alimentos listos para consumir, bocadillos salados o dulces 
empaquetados, bebidas azucaradas, frituras, (Nieto-Orozco et al., 2017). En 
estudios desarrollados por Niba et al. (2017), y El Ansari et al. (2012) revelaron 
que los estudiantes tenían consumo frecuente de frituras, dulces/chocolates, 
bebidas azucaradas y pasteles. De la misma forma, una investigación realizada 
en Chile, el (53,6 %) de los encuestados consumía bebidas azucaradas, y el 
34,8 % de los estudiantes consumía frituras de manera recurrente (Lanuza et 
al., 2020). En los últimos años, se ha visto un desplazamiento de alimentos 
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mínimamente procesados o sin procesar hacia productos ultraprocesados. 
Este cambio se asocia con perfiles de nutrientes dietéticos poco saludables y 
diversas enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta (Monteiro 
et al., 2018).

4.3. Evidencia sobre los efectos en la salud de los hábitos alimenticios de 
los estudiantes universitarios

En esta revisión sistemática, de los 57 artículos seleccionados para su análisis, 
36 exponen que la práctica constante de malos hábitos alimentarios acarrea 
consecuencias negativas a la salud de los estudiantes. En particular, el  
73,91 % de ellos señalan una alta incidencia, mientras que el 13,04 % de las 
publicaciones refiere una mediana incidencia, teniendo en común un énfasis 
en la exposición a riesgos como sobrepeso y obesidad, además de la posibi-
lidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles a partir de estas 
dietas desequilibradas. Solo el 8,70 % y el 4,35 % de los artículos refirieron, 
respectivamente, una baja o nula incidencia de los hábitos alimenticios en 
la salud de los estudiantes universitarios, debido a que la población focal de 
esas publicaciones tenía hábitos satisfactorios. 

Figura 6. Nivel de incidencia de los hábitos alimenticios en la salud

A pesar del alto nivel de educación de los estudiantes universitarios, estos 
aún poseen comportamientos alimentarios deficientes, lo que está asociado 
con muchos riesgos que ponen en peligro la salud (Laska et al., 2014). En 
ese sentido, los hábitos alimenticios tienen una fuerte influencia en el riesgo 
de padecer sobrepeso y obesidad (Lecheminant et al., 2013). La mayoría 
de los estudios revisados demostraron que existe una alta prevalencia de 
estudiantes con esta condición. Así lo demuestra Bano et al. (2015), en 
su estudio en la Universidad de Hail, Arabia Saudita, donde alrededor del  
22 % de los estudiantes tenían sobrepeso y el 21,3 % obesidad, encon-
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trándose una correlación positiva entre el peso y la ingesta de grasas. Estos 
hallazgos fueron consistentes con los resultados de otra investigación en 
Arabia Saudita, donde la tasa de obesidad fue del 33,6 % (Mahfouz et al., 
2016). En Argentina, los estudiantes presentaron malnutrición en exceso, un 
50 % presentaba sobrepeso y un 8 % obesidad, lo cual fue asociado a un 
elevado riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Pi 
et al., 2015). Según Cabrera Escobar et al. (2013), hábitos como el consumo 
frecuente de refrescos y de azúcar refinada se asocia al desarrollo de enfer-
medades crónicas no transmisibles (ENT). Asimismo, Van Der Heijden et 
al. (2007), menciona que el hábito de saltarse el desayuno es un factor 
relacionado con el aumento de peso.

En la Figura 6, se exponen las enfermedades asociadas a los malos hábitos 
alimenticios que poseen los estudiantes universitarios, de las que se destacan 
sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hiper-
tensión y altos niveles en colesterol y triglicéridos. En particular, la ingesta 
inadecuada de alimentos en la población universitaria favorece al riesgo 
de padecer hipertensión y diabetes (de Sousa et al., 2013). En un estudio 
realizado por Olatona et al. (2018), en tres universidades del estado de Lagos, 
Nigeria se evidenció que la prevalencia de hipertensión entre los estudiantes 
(≥140 / 90 mmHg) fue del 2,8 % y la prevalencia de glucosa alterada en ayunas 
(prediabetes) fue del 1,0 %, asociando dichos resultados a un alto consumo 
de alimentos procesados y a una baja ingesta de frutas y verduras. Mientras, 
en el Líbano, el hábito de consumir lácteos se asoció positivamente con la 
hipertensión entre los estudiantes (Jaalouk et al., 2019). 

De acuerdo con lo anterior, los malos hábitos expuestos en esta revisión 
producen efectos negativos a la salud de los estudiantes, por ejemplo, la 
osteoporosis es un riesgo de enfermedad crónica que puede presentarse por 
el bajo consumo de productos lácteos. En el trabajo realizado por Van Den 
Berg et al. (2012), cerca del 92 % de los participantes consumieron menos 
de 2 porciones de leche o productos lácteos al día. Existe evidencia que 
demuestra que el consumo de productos lácteos reduce el nivel de riesgo 
de presentar enfermedad colorrectal (Schwingshackl et al., 2017). El hábito 
de comer rápido y saltarse el desayuno es un factor de riesgo de obesidad, 
debido a la alta probabilidad de comer en exceso en la siguiente comida, 
lo que puede causar trastornos metabólicos, conducir a niveles elevados de 
colesterol sérico y diabetes mellitus tipo 2 (Alzahrani et al., 2020; Kakuma et 
al., 2020). 
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Figura 7. Enfermedades asociadas  a malos hábitos alimenticios

Por otra parte, una dieta rica en grasas saturadas, muy común entre los 
estudiantes universitarios, puede aumentar el colesterol sérico y precipitar 
en las paredes de las arterias, resultando en arterias obstruidas o bloqueadas. 
Además, los alimentos grasos pueden favorecer la inflamación dentro de 
las arterias coronarias, lo que aumenta aún más el riesgo de enfermedad 
cardíaca (Beydoun et al., 2011; Irazusta Astiazaran et al., 2005); por ejemplo, 
un estudio en España reveló que los estudiantes presentan una alta ingesta 
de grasas saturadas y una alta ingesta de azúcar; la población estudiada 
podría estar en riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 
y enfermedades cardiovasculares en el futuro (García Meseguer et al., 2014). 
Hallazgos similares se plantearon en estudios como el publicado por Sabra et 
al. (2007), entre estudiantes universitarios sauditas en la ciudad de Dammam 
y el estudio desarrollado por Al-Gelban (Al-Gelban, 2008), teniendo como 
participantes a estudiantes varones sauditas de una escuela de formación 
de profesores, se encontró que la comida rápida rica en grasas e inactividad 
física se consideraban como factores de riesgo de enfermedad coronaria. 

Cabe resaltar que en investigaciones como la de Yahia et al. (2016), los hábitos 
de los universitarios participantes del estudio fueron satisfactorios, debido a 
que más del 70 % de los estudiantes informaron sobre la ingesta diaria de 
frutas y verduras. Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes 
reportaron consumo diario de leche y el 53 % de los estudiantes informó 
sobre la ingesta diaria de desayuno. Dentro de los hábitos saludables que se 
pueden rescatar, Hilger et al. (2017), menciona que el 43,1 % de estudiantes 
en una universidad alemana consumieron pescado de 1 a 3 veces por 
semana; se ha demostrado el efecto positivo del consumo de pescado en 
enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo (Qin et al., 2018). Sin 
embargo, es notorio que los hábitos alimenticios de los estudiantes univer-
sitarios se caracterizan por ser poco saludables, evadiendo las recomenda-
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ciones emitidas por organismos de salud sobre las ingestas diarias de las 
diversas categorías de alimentos. 

5. CONCLUSIONES

El presente artículo ha realizado una revisión sistemática de la literatura 
científica de carácter nacional e internacional, sobre los hábitos alimenticios 
de los estudiantes universitarios y sus posibles efectos en la salud. A partir 
de la estrategia de búsqueda se recuperaron 2.397 artículos de las bases 
de datos Scopus, EBSCOhost y Science Direct. Luego de la aplicación de los 
criterios de inclusión y exclusión establecidos, se tuvieron como resultado 
57 artículos científicos para la extracción y selección de datos con base a los 
criterios previamente establecidos. Se logró dar respuesta a las preguntas 
planteadas en las evidencias. Primeramente, en cuanto a las características 
de los estudios revisados, la mayoría fueron realizados en el período 2010 - 
2020 y publicados en revistas como Nutrición Hospitalaria, Appetite y Journal 
of American College Health. Con respecto a los países de publicación, es 
posible afirmar que la mayoría fueron realizados en Estados Unidos, España 
y Arabia Saudita. 

El alcance de los estudios fue el análisis de los hábitos alimenticios en 
estudiantes universitarios y su incidencia en la salud. Los estudios fueron 
desarrollados en distintas disciplinas científicas como Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Ciencia de los Alimentos, tuvieron como población focal 
a estudiantes de pregrado con tamaños muestrales variados. La mayoría 
de las investigaciones con diseños metodológicos de corte transversal, con 
recolección de datos propios y dentro de las principales técnicas estadísticas 
están la estadística descriptiva, los modelos de regresión y ANOVA. Por su 
parte, la identificación de patrones de hábitos alimentarios reveló una amplia 
gama de actitudes y comportamientos alimentarios incorrectos, la mayoría 
de los estudios concluían que los jóvenes universitarios tenían malos hábitos 
nutricionales, caracterizados por saltarse comidas, alto consumo de grasas 
y dulces, bajo consumo de fruta, verdura y leche. Por último, respecto a la 
incidencia de los hábitos alimentarios en la salud de los estudiantes, gran 
parte de los estudios revisados demostraron que existe una alta prevalencia 
entre los malos hábitos alimenticios y el riesgo de padecer sobrepeso y 
obesidad, así como la aparición futura de enfermedades crónicas no transmi-
sibles, tales como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 

Una de las contribuciones de la revisión sistemática planteada en este 
artículo ha sido la evidencia aportada al cuerpo existente de conocimiento 
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sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios y los efectos 
que estos producen en la salud, además de exponer la necesidad de realizar 
nuevos estudios que den respuesta algunos interrogantes surgidos a partir 
del desarrollo de esta revisión. Primeramente, si bien es cierto que un 
número significativo de estudios concluyó que los hábitos alimenticios en la 
población universitaria no son saludables, son pocos los estudios que reúnen 
evidencia suficiente sobre la incidencia en la salud de esta mala conducta 
alimentaria. Asimismo, tampoco se tiene certeza sobre cuáles son los 
factores que conllevan a los estudiantes a adoptar estos comportamientos 
alimentarios incorrectos. Se requiere, por lo tanto, nuevos estudios teóricos 
y de carácter práctico que les den lugar a estos puntos. Finalmente, los datos 
expuestos sugieren la necesidad de unir esfuerzos, desarrollar e implementar 
programas, para promover prácticas dietéticas saludables entre los jóvenes 
universitarios. Aunque no es un objetivo directo de este estudio, educar y 
capacitar a los estudiantes, es importante resaltar que una alimentación y 
una vida saludable pueden ser beneficiosas para ellos.
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