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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1 HABITOS ALIMENT ARIOS 

Se define como el conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del 
hombre en relaci6n con los alimentos y la alimentaci6n. Incluye desde la manera como 
se seleccionan los alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven a las 
personas cuya alimentaci6n esta en sus manos. Los habitos alimentarios son el 
producto de la interacci6n entre la cultura y el medioambiente, los cuales se van 
transmitiendo de una generaci6n a otra. Entre los factores que influyen las creencias y 
habitos alimentarios son: (Behar e Icaza, citado por Jimenez et.al, 2004). 

1.1.1 Factores culturales 

Son los estilos de vida propios de un grupo de personas, casi siempre de la misma 
region o procedentes de una localidad detenninada. Las creencias y habitos 
alimentarios de una cultura se van transmitiendo de una generaci6n a otra por 
instituciones como la familia, escuela e iglesia. Las practicas alimentarias originadas 
en estos diferentes grupos pueden satisfacer, en alguna medida, las necesidades 
biol6gicas basicas. 

1.1.2 Factores econ6micos 

El incremento del costo y la escasez de alimentos han hecho sentir su impacto en las 
comunidades y los habitos de los individuos. Es tambien importante mencionar que 
muchas personas seleccionan los alimentos en el mercado basandose unicamente en el 
precio y en las preferencias culturales y familiares, sin tomar en cuenta el valor 
nutritivo de los mismos. 

1.1.3 Factores sociales 
El individuo concieme a diversos grupos sociales, por lo cual no puede prescindirse del 
efecto que tenga la conducta colectiva sobre sus creencias y habitos alimenticios. En 
los grupos sociales en los que esta involucrado (iglesia, colegio, trabajo, club, sindicato 
y otros) a menudo se sirven comidas y los menus tienden a reflejar los gustos del 
grupo. 
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t.1.4 Factores geognificos 

Los grupos sociales viven casi completamente de los alimentos que producen y la 
caracteristica de sus dietas esta determinada por la calidad de los suelos, el clima, el 
abastecimiento de agua, la capacidad de producci6n, la caza, la pesca y la ubicaci6n 
geognifica. Esto es debido a que las distintas longitudes y latitudes ofrecen diferentes 
tipos de alimentos. 

tJ .5 Factores religiosos 

La alimentaci6n se ve condicionada por muchas creencias religiosas y las restricciones 
impuestas en los habitos alimentarios de muchos pueblos. 

1.1 .6 Factores educativos 

El grado educativo ha influido la conducta alimentaria la cual se ha observado que 
varia segun el nivel de escolaridad de las personas y familias . Asi lo muestran algunos 
estudios realizados, donde el grado de escolaridad es inverso al nivel nutricional (Riba, 
2002). No han sido unicamente los patrones alimentarios que cambian segun la 
escolaridad, sino que tambien el horario de las comidas, los metodos de preparaci6n, 
almacenamiento y otros de alguna u otra manera han variado. 

1.1.7 Factores relacionados con urbanizaci6n e industrializaci6n 

El nivel de urbanizaci6n e industrializaci6n de una naci6n o de una ciudad interviene 
directamente en la ingesta de sus pobladores. 

El estudio de creencias y habitos alimentarios comprende un tipo de investigaci6n 
cualitativa, en la que se utilizan tecnicas especializadas para obtener respuestas a fonda 
acerca de lo que las personas piensan y cuales son sus sentimientos. Esto pennite 
conocer mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la poblaci6n 
beneficiaria. 

Las metodologias para el estudio de creencias y habitos alimentarios son basicamente 
las encuestas de consumo de alimentos, dentro de las que se incluyen entrevista, 
cuestionario, grupos focales y observaci6n (Menchu, 1991 citado por Jimenez et.al, 
2002). 
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2 EVALUACION ANTROPOMETRICA 1. 

La antropometria es un procedimiento de facil aplicacion, economico y no invasivo, ha 
sido utilizada ampliamente en los fines de estimacion del estado nutricional tanto 
desde el punto de vista clinico como epidemiologico (Gomez, 2002). 

La antropometria consiste en la medicion de las dimensiones y la composicion global 
del cuerpo humano, las que indudablemente se ven afectadas por la nutricion durante el 
ciclo de vida. Los indicadores antropometricos miden por un lado el crecimiento fisico 
del nino y del adolescente, asi como las dimensiones fisicas del adulto a partir de la 
determinacion de la masa corporal total (peso y talla) y la composicion corporal, es 
decir la masa grasa y la masa libre de grasa (pliegues y circunferencias) (Saucedo y 
Gomez, 1997) 

1.2.1 indice de Masa Corporal (IMC) 

Conocido tambien como el indice Quetelet. Segun Wardlaw (2002), es el peso en 
kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados (cuadro1). Este es aplicado en 
hombres como mujeres pero limitante en nifios, adolescentes que todavia estan 
creciendo, personas que no gozan de un buen estado de salud, embarazadas, mujeres 
lactantes e individuos con gran cantidad de masa muscular. Este metodo es el primer 
paso para conocer el estado nutricional de cualquier persona, utilizado como una guia 
clinica de facil implementacion, que indica si la persona de la cual se habla se 
encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido como normal para su 
tamafio fisico. 

Lo recomendado para un estado nutricional saludable, es que el valor del IMC personal 
se encuentre dentro del rango especificado como normal, es decir, en valores que van 
desde 20 hasta 25, de lo contrario se encuentra susceptible a muchas enfermedades 
asociadas a la condicion corporal. En el cuadro 1 se muestra los rangos correspondiente 
del IMC y su condicion corporal. 

Cuadro 1. Rango de indice de Masa Corporal 

Referenda 

d3 
d2 
dl 
Bp 

Normal 
Sp 
ol 
o2 
o3 

Valor 
Minimo 

16.01 
17.01 
18,5.1 
20.01 
25.01 
30.01 
35.01 
45.01 

Fuente: Zonadiet, 2003 

Condici6n Corporal 

Deficiencia nutricional en 3er grado 
Deficiencia nutricional en 2do grado 
Deficiencia nutricional en 1 er grado 

Bajo peso 
Peso saludable 

Sobrepeso 
Obesidad en 1 er grado 
Obesidad en 2do grado 
Obesidad en 3er grado 

Valor Maximo 

16.00 
17.00 
18,50 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
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segun Gomez (2002), los individuos con un sobrepeso (IMC 25-30) no necesariamente 
es por un aumento de la grasa corporal a nivel de la region abdominal, sino que puede 
ser por el desarrollo de masa muscular unido a una estructura osea robusta. 

1.2.2 indice de Obesidad Abdominal (lOA) 

conocido como el indice de Cintura y Cadera (ICC). Segun Infonutricion (2005) es el 
resultado que se obtiene de la correlacion que existe de la grasa visceral y la relacion 
pedmetro cintura-cadera. Se define como el cociente de la division del perimetro de 
cintura entre el perimetro de cadera. Segun Gomez (2002) el lOA sirve como metodo 
para detectar y asegurar el riesgo de padecer enfennedades en individuos con 
sobrepeso (IMC >25). 

Se han determinado valores criticos de la circunferencia de la cintura para identificar a 
los individuos en riesgo y que se establecen en 2: 90 em. en los hombres y 2: 80 em. en 
las mujeres. Para la razon cintura-cadera o indice cintura-cadera los valores criticos 
son: 2:0,91 para el sexo masculino y 2:0,81 para el sexo femenino (Gomez, 2002). 

Estudios realizados indican que lOA por encima de los limites normales existe una alta 
predisposicion a enfennedades relacionadas con los niveles de grasa en la sangre 
(Gavilan et.al. 2003). 

1.2.3 Obesidad 

Seglin Ziegler y Filer (1997) es el exceso de peso comparado con un patron del IMC > 
JO indicando un porcentaje normalmente elevado de la gasa corporal y puede ser 
localizada o generalizada en el cuerpo. 

1.2.3.1 Obesidad androide. Segun Warlaw y Kessel, (2002) conocida como la 
obesidad en forma de manzana, su deposicion de grasa es en la parte superior de la 
cintura, es mas comun en hombres y la de mayor riesgo para la salud. 

1.2.3.2 Obesidad ginoide. Segun Warlaw y Kessel, (2002) conocida como la 
obesidad en forma de pera, su deposicion de grasa es a la altura de las caderas, es mas 
comun en mujeres. 



2. INTRODUCCION 

A lo largo de la vida se requiere mantener una dieta equilibrada, adaptada a los 
diferentes factores que influyen en los individuos, siendo muy importante· para un 
adecuado crecimiento fisico y mental gozando de un estado optimo de salud. "Aunque 
la alimentacion es algo individual pertenece a la herencia de un grupo social, dando 
una amplia variedad a las tendencias alimentarias"(Sagredo, 2000). 

La dieta de los jovenes y en particular lade los estudiantes universitarios plantean un 
reto especial, ya que este grupo coincide con una serie de cambios emocionales, 
fisiologicos y ambientales, entre ellos: empiezan a seleccionar su propia alimentacion, 
salen del hogar, receptivos a la moda y publicidad dietetica; todo esto determina las 
pautas alimentarias que en muchos casos senin mantenida a lo largo de toda su vida 
(Riba, 2002). 

De ahi el interes por conocer los ha.bitos alimentarios y en su caso detectar posibles 
practicas inadecuadas o pocos recomendables, para contribuir y mejorar sus pautas 
alimentarias y fomentar modelos de consumo saludable, que puedan ayudar a mejorar 
Ia calidad de vida de las proximas generaciones (de la Montafia y Lopez, citado por 
Riba, 2002) 

Los indicadores antropometricos son considerados como un reflejo aproximado del 
~stado nutricional de un individuo, y las mediciones que se usan con mas frecuencia 
·son el peso corporal y la altura, asi como los perimetros de cintura, cadera y brazo y los 
pliegues cutaneos, que varian segun la edad y genero (Saucedo y Gomez, 1998). Segun 
Briend, et.al. (1989) el peso y la altura son de mayor relevancia permitiendo establecer 
adecuaciones nutricionales actuales, la a~tuni y la edad la nutricion hist6rica. 

Estas tecnicas se utilizan debido a su facil aplicaci6n, bajo costo y reproducibilidad en 
diferentes momentos y con distintas personas. Asimismo, permiten valorar la masa 
corporal y su composici6n en diversas etapas de la vida, tanto en la salud como en la 
enfermedad (Saucedo y Gomez, 1998). 

El objetivo principal de este estudio fue describir los habitos alimentarios y evaluar 
indicadores antropometricos en la poblaci6n estudiantil de Zamorano y los objetivos 
especificos fueron: Determinar los principales habitos alimentarios y sus 
caracteristicas, evaluar el indice de Masa Corporal y eJ Indice de Obesidad Abdominal 
en los estudiantes de Zamorano y determinar si existen diferencias significativas de los 
indices antropometricos en los estudiantes de primer aiio al inicio y a mediados del 
afio. 



3. MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se realiz6 con una muestra poblacional de los estudiantes inscritos 
en el primer y segundo periodo academico de la Escuela Agricola Panamericana 
Zamorano. 

Para la ejecuci6n del estudio se utiliz6 una investigaci6n transversal descriptiva en los 
estudiantes de segundo, tercero y cuarto afio, y longitudinal de panel en la parte 
antropometrica a los alumnos en primer afio. 

Segun Hernandez (2002) la investigaci6n transversal descriptiva consiste en recolectar 
datos en un solo momento, en un tiempo unico y su objetivo es indagar y analizar la 
incidencia de las variables en un momento dado. La investigaci6n longitudinal de panel 
consiste en analizar cambios a traves del tiempo en determinadas variables con el 
mismo grupo de sujetos durante el periodo de la investigaci6n. 

3.1 MATERIALES: 

• Balanza digital CAMRY modelo EF311BW. 
• Reglas de maderas graduada en em. FALCON 
• Cinta metrica de nylon graduada de 150 em. de largo. 
• Cuestionario de habitos alimentarios. 

3.2 SELECCION DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

A partir de la base de datos de la poblaci6n estudiantil proporcionada por la Oficina de 
Registro se hizo una selecci6n de estudiantes mediante un muestreo al azar 
probabilistico estratificado ya que "aumenta la precision de la muestra e implica el uso 
deiiberado de diferentes tamafios de muestra para cada estratb a fin de lograr reducir la 
varianza de cada unidad de la media muestral"(Hernandez, 2002), buscando Ia 
representatividad de cada afio academico y manteniendo la relaci6n de genero. 

El muestreo se realiz6 con el programa estadistico STATS TM® con un error no mayor 
de 5% y un nivel de confiabilidad de 95%, estableciendo una muestra total de 194 
estudiantes divididos en cuatro estratos (Cuadro 2). Se procedi6 a la selecci6n de los 
estudiantes aleatoriamente manteniendo la relaci6n de genero 31.08% mujeres y 
68.92% hombres obtenido de la lista general. 
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cuadro 2. Muestreo por afio academico y genero 

Afio Academico Poblacion 
Muestra 

Total 
Hombres Mu,jeres - Primero 281 42 19 61 

Segundo 214 32 15 47 
Tercero 204 30 14 44 
Cuarto 189 29 13 42 
Total 888 133 61 194 

3.3 CUESTIONARIO ALIMENTARIO 

Para identificar los habitos alimentarios fue utilizado un cuestionario aplicado en grupo 

0 individualmente en sus habitaciones. De acuerdo con lo manifestado por Riba, (2002) 
los estudiantes universitarios en general gozan de buena salud y no tienen 
discapacidades fisicas para responderlos, el nivel intelectual para comprender y 
rellenar cuestionarios, permite tener una muestra mas amplia, tiene un menor costo y es 
el metodo utilizado en estudios similares. 

La estructura del cuestionario se bas6 en frecuencia, cantidad y tiempo de consumo de 
alimentos dentro de la instituci6n (lunes a sabado al mediodia), enfennedades 
relacionadas a la ingesta alimenticia, consumo de alcohol en fines de semana, otros 
habitos como 'fumar, actividad fisica, conocimientos nutricionales, datos 
antropometricos y datos personales. (Anexo 1 ). 

3.4 EV ALUACION ANTROPOMETRICA 

Se realiz6 la medici6n del peso con una balanza electr6nica digital y reglas de madera 
para medir su estatura, fueron pesados con unifonne y sin zapatos. El perimetro de ' 
cintura fue tomado al borde de la cresta iliaca, es decir un centimetro abajo del ombligo 
Y el peri metro de cadera fue tomada alrededor de los trocanteres mayores, es decir en la 
parte mas ancha de la cadera, ambos con una cinta metrica. 

3.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

AI ser un estudio descriptivo solamente se analizaron las variables en un momento 
dado mediante estadistica descriptiva en los habitos alimentarios, se utiliz6 la Prueba t 
Student para observar si existe diferencia significativa (P<0.05) en los indices 
antropometricos en primer afio. Se utiliz6 un Disefio Completamente al Azar (DCA), 
con cuatro tratamientos ( afios) y las repeticiones eran los estudiantes que se encontraba 
en sobrepeso y obesidad, utilizando una separaci6n de medias Duncan en el programa 
~ta~is~ico SAS®(2006) para detenninar si existe diferencia significativa (P<0.05) entre 
os Indices antropometricos de los estudiantes de cada afio academico. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 HABITOS ALIMENTARIOS 

4.1.1 Frecuencia de consumo alimentario. 

4.1.1.1 Desayuno. El 81.44% de los estudiantes antes de ingresar a Zamorano tenian 
el Mbito de desayunar, mientras que el 18.56% no tenian el habito. 

Actualmente en la instituci6n el 39.69% asiste todos los dias desayunar, el 26.81% 
asiste de 4 a 5 veces por semana, el 24.74% asiste de 1 a 3 veces por semana y el 
8.76% no asiste al comedor a desayunar (anexo 2) . De los estudiantes que asisten de 1 
a 3 veces por semana el 39.58% representan los estudiantes de cuarto afio, debido ala 
diferencia en la actividad academica. 

Estudios similares realizados en estudiantes universitario por Frost, (1995) citado por 
Riba, (2002) mayores de 18 afios, el 13.4% desayunaban de 2 a 3 veces por semana y 
el 16% no desayunaba. 

En Zamorano de los estudiantes que asisten de una a tres veces por semana y los que 
no asisten en el desayuno al comedor estudiantil, manifiestan que sus razones para no 
asistir son: el 69.23% prefiere dormir mas, el 12.31% por el desagrado del menu del 
comedor, el 10.77% por el horario del aprender haciendo, el 7.69% no posee el habito 
de desayunar y el 0% no asiste por evitar aumentar de peso (anexo 2). 

4.1.1.2 Almuerzo. En el almuerzo el 77.84% de los estudiantes asisten todos los dias 
a almorzar al comedor estudiantil, 16.49% de 4 a 5 veces por semana, 5.15% asiste de 
1 a 3 veces por semana y 0.52% no asiste (anexo 3). 

De los estudiantes que asisten de una a tres veces por semana y los que no asisten en el 
almuerzo al comedor estudiantil, manifiestan que sus razones para no asistir son: el 
36.36% manifiesta 1a falta de tiempo ya que no pueden rea1izar otras actividades 
debido a responsabilidades academicas, el 36.36% no posee el habito de almorzar, 
18.18% por desagrado del menu del comedor, el 9.10% debido al horario del aprender 
haciendo y e1 0% para evitar e1 incremento de peso (anexo 3). 
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4.1.1.3 Cena. En la cena el 81.44% de los estudiantes asisten de 4 a 5 veces por 
sernana, el17.01% de 1 a 3 veces por semana y 1.55% no asisten. 

De la poblaci6n total femenina (cuadro 3) el 63.93% asiste a cenar de 4 a 5 veces en 
cornparaci6n al 89.47% de la poblaci6n total masculina, por ende la poblaci6n 
fernenina pierde un tiempo de comida o mas en la cena durante la semana. 

Cuadro 3. Frecuencia de asistencia de los estudiantes de Zamorano, al comedor en la 
cena. 

Frecuencia 
4- 5 veces por semana 
1 -3 veces por semana 
No, ni un dia en la semana 

n== 194 

Masculino (%) 
89.47 

9.78 
0.75 

Femenino (%) 
63.93 
32.79 
3.28 

Total (%)1 

81.44 
17.01 

1.55 

De los estudiantes que asisten de una a tres veces por semana y los que no asisten en la 
cena al comedor estudiantil (figura 1), manifiestan que sus razones para no asistir son: 
el 27.78% evita aumentar de peso, el 27.78% no posee el habito de cenar, el 25.00% 
por la falta de tiempo, el 16.66% por el desagrado del menu y el 2.78% por el horario 
del aprender haciendo. 

La poblaci6n femenina en comparaci6n a la poblaci6n masculina, mantiene mas el 
evitar incremento de peso. 

45.00 

40.00 

35.00 

~ 
30.00 

"' 25.00 
.fl 
c 20.00 .!!! , 
E 15.00 
"' w 

10.00 

5.00 

0.00 

Masculine Femenino 

Poblaci6n 

40.91 

Total 

121 Falta de Tiempo 

1:11 No Habito de Cenar 

o Menu 

9 A. Hacienda 

!9 Evitar Incremento de Peso 

Figura 1. Razones de la poblaci6n estudiantil de Zamorano para no asistir a cenar al 
comedor estudiantil 

4.1.1.4 Consumo de alimentos entre comidas. Los estudiantes tienen el habito de 
comer entre comidas, el 78.94% de la poblaci6n masculina y el 75.40% de la poblaci6n 
femenina ingieren por lo menos un alimento fuera de las comidas, mientras que el 
21.06% y el 24.60% respectivamente no consumen alimentos entre comidas. Segun 
Riba, (2002) el consumo disminuye a medida que aumenta la edad, los conocimientos 
Y conciencia sobre nutrici6n, y el consumo aumenta cuando no existe un orden de las 
actividades diarias . 
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La frecuencia de consumo de alimentos entre comidas por parte de los estudiantes 
durante la semana (cuadro 4) manifiesta que las frutas y jugos son menos consumidos, 

110 obstante las gaseosas, dulces, galletas y otras golosinas tienen mayor frecuencia de 
consumo. 

cuadro 4. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n de Zamorano que consume 
a! imentos entre comidas de acuerdo a su frecuencia de consumo. 

Alimentos 
Frecuencia de consumo semanal de alimentos entre comida 
por los estudiantes de Zamorano 

0 1 2 3 4 
Qulces y Galletas 2.06 6.70 14.43 17.53 13.92 
Bebidas y Gaseosas 2.06 10.82 10.31 8.25 8. 76 
FtUtas y Jugos 18.56 19.07 18.04 21.65 8.24 

5 6 7 
11.86 14.43 19.07 100.00 
22.17 18.56 19.07 100.00 
10.31 3.61 0.52 100.00 

La frecuencia de asistencia a los lugares de consumo de alimentos entre comidas por 
patie de los estudiantes son: el 58.56% las tiendas residenciales, el 29.83% el kiosko
puesto de ventas y el 11.61% las tiendas de los salones de clase. 

4.1.2 Cantidad de alimentos ingeridos 

El 86.60% de los estudiantes manifiestan que la cantidad de alimento consumido en la 
instituci6n en relaci6n a su casa es diferente y el 13.40% mantiene la misma cantidad 
de consumo. 

El 62.50% de los estudiantes revelaron tener un consumo diferente en cantidad de 
alimento entre la comida de la instituci6n y su casa, consideran que estan consumiendo 
mayor cantidad y el 37.5% considera consumir menor cantidad. 

De la cantidad de alimento servido en bandeja en el comedor estudiantil, (cuadro 5) el 
57.89% de la poblaci6n masculina manifiesta el mayor consumo, que se encuentra en 
el rango de 81 a 90% del alimento servido y el 40.98% de la poblaci6n femenina que 
representa el mayor porcentaje de la poblaci6n manifiesta consumir entre 71 y 80% del 
alimento servido en la bandeja. 

Segun Ziegler y Filler (1997) la cantidad de alimento ingerido depende de las seiiales 
sensitivas del cerebra que equilibran la ingesta, satisfaciendo la demanda energetica 
dependiendo del metabolismo basal, termorregulaci6n, actividad fisica o motora, 
acci6n dinamica especifica de los alimentos, edad, genero y estado fisiol6gico del 
individuo. 
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cuadro 5. Consumo aproximado de alimento de la bandeja segun los estudiantes de 
zamorano. 

%de Ia bandeja 
- 91-100 

81-90 
71-80 
61 - 70 

< 60 

Masculino (%) 
10.53 
57.89 
24.81 

6.77 
0.00 

4.1.3 Tiempo y horario dedicado a ingerir los alimentos 

Femenino (%) 
1.64 

24.59 
40.98 
22.95 

9.84 

El tiempo dedicado por los estudiantes para ingerir sus alimentos, reflejado en el 
cuadro 6, muestra que el 78.35% de los estudiantes dedica menos de 25 minutos para 
ingerir sus alimentos. Segun Quer (1989) citado por Riba este tiempo es insuficiente si 
se considera que media hora es necesaria para realizar un almuerzo habitual. 

Cuadro 6. Tiempo 
alimentos 

Tiempo (min.) 
<15 

16-25 
26-35 

> 36 
11"= 194 

que dedican los estudiantes de Zamorano para consmmr sus 

Masculino (%) 

24.06 
61.65 
13.54 
0.75 

Femenino (%) 

1L47 
50.82 
32.79 
4.92 

Total1 (%) 

20.10 
58 .25 
19.59 
2.06 

El horario en el que asisten los estudiantes a consumir sus alimentos depende de varios 
factores, entre ellos, el tipo de actividad que esten por realizar ese dia ya sean clases o 
aprender haciendo. 

Los datos en el cuadro 7 manifiestan el porcentaje de poblaci6n que asiste en los 
distintos horarios al comedor estudiantil. En el desayuno se muestra una alta 
concentraci6n de los estudiantes minutos antes de iniciar la jomada academica (6:30 
am.) 

El almuerzo se detennin6 mediante observaci6n de los estudiantes, que despues de sus 
actividades academicas o aprender haciendo van directo al comedor y por ende la alta 
concentraci6n de estudiantes es de 10:20 am. a 11 :40 am. 

En Ia cena la asistencia esta mas distribuida porque en la noche no existe alguna 
actividad pennanente que los determine a concentrarse en un horario especifico. 
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cuadro 7. Distribuci6n porcentual de la asistencia de los estudiantes de Zamorano en 
el horario del comedor estudiantil. 

Horario (am.-pm.) Desayuno (%) Cena (%) 
-----~----~~~~~--------~--~--~~~------------~~------

5:00 - 5:20 2.82 9.95 
5:21-5:40 11.30 28 .27 
5:41-6:00 40.12 31.41 
6:01 - 6:20 40.68 24.09 

6:21 - en adelante 5.08 6.28 

4.1.4 Preferencia alimenticia 

Del total de la poblaci6n estudiantil, el 53 .09% prefieren una combinaci6n de comidas 
n\pidas y completas en el comedor, el 39.69% prefieren solamente comidas completas 
y el 7.22% prefieren las comidas nipidas . Siendo las comidas rapidas altas en grasa y 
carbohidratos. 

4.1.5 Restricciones a alimentos 

El estado de salud, creencias y otras afecciones marcan los habitos alimenticios de los 
individuos, en este caso el 15.46% de los estudiantes tienen un motivo o raz6n que les 
imposibilita ingerir por lo menos un alimento. La mayoria por problemas de salud, 
siendo el principal factor las dolencias digestivas y gastrointestinales, entre ellas 
gastritis y colitis evitando ingerir excesos de grasas y comidas condimentadas. 

4.1.6 Habitos de consumo de alimentos en el aprender haciendo 

Se detennin6 que los estudiantes al rotar por algunos m6dulos de producci6n o 
procesamiento de alimentos en el aprender hacienda, consumen parte de los alimentos 
del mismo y como se muestra en el cuadro 8, los m6dulos donde mayor cantidad de 
a!imento se consume son la Planta de Licteos y Camicos 

Cuadro 8. Distribuci6n porcentual de los estudiantes que consumen o consumieron 
alimentos en m6dulos de Aprender Hacienda. 
Centro de Produccion Si (%) No(%) 
Planta Hortofruticola 66.17 33.83 
Planta de Lacteos 86.05 13.95 
Planta de Camicos 75.58 24.42 
Frutales 71.65 28.35 
Hortalizas 38.35 61.65 
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4.2. HABITOS RELACIONADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS 

4.2.1 Consumo de tabaco 

El 40.72% de los estudiantes encuestados tienen el habito de fumar en mayor 
proporci6n la poblaci6n masculina en relaci6n a la femenina C cuadro 9), ademas donde 
Jos hombres presentan mayor consumo de cigarrillos a la semana. Seg(m Lopez C2006), 
Ia nicotina acelera el metabolismo basal de 200 a 300 calorias por dia, ademas produce 
perdida del apetito porque inhibe la sensaci6n de hambre en el organismo y el efecto de 
un cigarro o mas, es el inicio de una serie de cambios en el organismo. 

Cuadro 9. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n estudiantil de 
£_resenta el habito de fumar y frecuencia del mismo. 

Frecuencia M 1. co/ ) F . co/ ) . ascu mo /o emenmo /o 
C C•garros/semana) 

No fuma 
1-10 
11-20 
21-30 
Mas de 31 

4.2.2 Consumo de alcohol 

51.88 
21.80 
11.28 
6.77 
8.27 

75.41 
19.67 
4.92 
0.00 
0.00 

Zamorano que 

Total(%) 

59.28 
21.13 

9.28 
4.64 
5.67 

Los estudiantes de Zamorano debido al sistema estudiantil, no pueden ingerir bebidas 
alcoh6licas durante los dias de semana o el tiempo que se encuentran dentro de la 
instituci6n, por ende los fines de semana es cuando se reporta el consumo. 

El 63.92% de los estudiantes ingieren bebidas alcoh6licas Ccuadro 10) y el 36.08% no 
las ingiere. La poblaci6n masculina consume mayor cantidad de bebidas alcoh6licas 
72.18% en comparaci6n al 45.90% de la poblaci6n femenina que consume bebidas 
alcoh6licas. 

El 10.32% de la poblaci6n estudiantil posee un consumo alto de bebidas alcoh6licas, 
esto representa el 14.29% de la poblaci6n masculina y el 1.64% de la poblaci6n 
femenina. 

De la poblaci6n que ingiere bebidas alcoh6licas, el 56.45% afirma consumir alcohol 
una vez al mes, 33.06% dos veces al mes, 10.49% tres veces al mes y 0% cuatro veces 
al mes. 

Segun Wardlaw y Kessel C2002) el habito de la ingesta de alcohol es una fuente extra 
de calorias que si no es utilizada, es trasformada en tejido adiposo aumentado el 
porcentaje de grasa de la masa corporal de los individuos. 
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cuadro 10. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n estudiantil de Zamorano que 
presenta el habito de ingerir bebidas alcoh6licas en el fin de semana y la cantidad de 
consumo. 

Consumo 
No 

Poco 1 

Moderado2 

Alto3 

Masculino (%) 

27.82 
33.83 
24.06 
14.29 

Femenino (%) 

54.10 
29.51 
14.75 
1.64 

TI: 2 latas de cerveza, 2 tragos de ron, 3 copas de vino o menos por dia. 
11== 4 latas de cerveza, 3 tragos de ron, 5 copas de vino o menos por dia. 
31== 6 latas de cerveza, 4 tragos de ron, 7 copas de vino o mas por dia. 

4.2.3 Actividad fisica 

Total 
36.08 
32.47 
21.13 
10.32 

El 63.40% de los estudiantes realizan un deporte o actividad fisica aparte del aprender 
haciendo el 36.60% no realiza actividad alguna. De los estudiantes que realizan depotie 
durante la semana el 21.65% invierte una hora, el 18.56% invierte dos horas, el 11.34% 
invietie tres horas, el 6. 7% invierte cuatro horas y el 5.15% invierte cinco horas o mas. 

El 69.07% de la poblaci6n masculina invierte mas de dos horas ala semana mientras el 
30.93% solo una hora a la semana, en comparaci6n al 58 .97% de la poblaci6n 
femenina que realiza mas de dos horas ala semana y el 41.03% solo una hora. 
Segun ACSM, (2006) recomienda que un adulto debe realizar de 20 a 30 minutos 
diarios de actividad fisica moderada minima de dos a tres dias por semana. 

El 46.46% de la poblaci6n masculina practica futbol, siendo el deporte de mayor 
relevancia y el 53.54% practica otros deportes como baloncesto, voleibol, atletismo y 
ejercicios fisicos en el gimnasio entre otros. En la poblaci6n femenina el 28 .00% 
practica la caminata o atletismo, siendo la actividad principal y el 72.00% practica 
otros deportes como la nataci6n, aer6bicos y futbol entre otros. 

4.2.4 Educacion nutricional 

El 12.89% de la poblaci6n no conoce la piramide alimenticia (cuadro 11) mientras el 
87.11% si la conoce. La poblaci6n femenina (98.36%) conoce mas el tema nutricional , 
que la poblaci6n masculina (81.95%). 

De Ia poblaci6n masculina que no conoce la piramide alimenticia el 52.38% son 
estudiantes de primer afio y el 47.62% se encuentra distribuido en segundo tercero y 
cuarto afio ; esto es debido a los conocimientos proporcionados en la clase de 
Tecnologia de Alimentos que es impartida en el II trimestre de segundo afio donde 
conocen y aprenden sobre el tema. 
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El 20.10% de los estudiantes dicen aplicar los conoc1m1entos nutricionales en su 
ingesta de alimentos y el 58.25% dice conocer y saber lo que significa la pin'tmide 
alimenticia, pero nolo aplican en su ingesta (Cuadro 11). 

cuadro 11. Distribuci6n porcentual de los estudiantes, sobre el conocimiento de Ia 
Rinimide alimenticia nutricional y su aplicaci6n. 

Grado de conocimiento 
Si Ia conozco, se lo que significa y la aplico 
Si la conozco , se lo que significa pero no la aplico 
Si la conozco pero no se que significa 
No la conozco 

4.3 EVALUACION ANTROPOMETRICA 

Masculino Femenino 
16.54 
54.89 
10.52 
18.05 

27.87 
65.57 

4.92 
1.64 

Total 
20.10 
58.25 

8.76 
12.89 

La poblaci6n muestreada oscila entre 16 y 26 afios con una media de 19.9 y con mayor 
frecuencia 21 afios de edad. 

En el Cuadro 12 se muestra la distribuci6n del indice de Masa Corporal (IMC) en los 
estudiantes, el 54.14% de la poblaci6n masculina y el 62.30% de la femenina se 
encuentran dentro de los limites de peso saludable, (20.01-25 .00); pero existe un 
24.58% de la poblaci6n femenina que se encuentra en sobrepeso (25.01-30.00) o con 
riesgo de contraer enfennedades. 

El 1.50% de la poblaci6n masculina y 3.28% de la poblaci6n femenina se encuentran 
en el rango de obesidad (IMC> 30), principalmente por las estudiantes de primer afio y 
los estudiantes de tercer afio . 

El1 .50% de la poblaci6n masculina y el 9.84% de la poblaci6n femenina se encuentran 
en el rango de bajo peso (IMC :::; 20), dichos casos se localizan principalmente de 
primer a tercer afio. El bajo peso que se muestra de primer a tercer puede ser debido a 
que son estudiantes que no completan su desanollo. La obesidad en los estudiantes de 
primer y tercer afio son estudiantes que ingresaron a la instituci6n en esa condici6n. 

Cuadro 12. Distribuci6n porcentual del IMC en la poblaci6n estudiantil de Zamorano 
por cada afio. 

Ran go Primero ~%} Segundo~%} Tercero~%} Cuarto ~%} Total ~%} 1 

IMC M F M F M F M F M F 
<20.00 2.38 5.26 3.13 13.33 0 21.43 0 0 1.50 9. 84 
20.01 - 25.00 64.29 52.65 46.87 73.34 46.67 57.15 55.17 69.23 54.14 62.30 
25.01 - 30.00 33.33 31.57 50.00 13.33 46.67 21.42 44.83 30.77 42.86 24.58 
>30.00 0 10.52 0 0 6.66 0 0 0 1.50 3.28 

n = 194 
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Estudios similares realizados por Riba (2002) expresan porcentajes de estudiantes mas 
bajos en el nivel de riesgo o sobrepeso para ambos generos y en la misma edad. No 
obstante la actividad academica en Zamorano es diferente siendo un intemado donde 
los estudiantes tienen pocas opciones para escoger su menu y actividades fisicas en el 
Aprender Haciendo. 

se defini6 adicionalmente el indice de Obesidad Abdominal (lOA) para los estudiantes 
encontrados con sobrepeso y obesidad. En el cuadro 13 se muestra el promedio del 
!OA en cada estado nutricional de acuerdo a los rangos del IMC. 

La poblaci6n masculina que se localiza dentro del rango de riesgo o con sobrepeso 
segun el IMC, se encuentra dentro de lo permitido del lOA, (lOA< 0.9) esto representa 
que los estudiantes tienen un estado nutricional saludable (Cuadro 13). Segun Gomez, 
(2002) manifiesta que no necesariamente un lMC en sobrepeso se debe por el aumento 
de Ia cantidad de grasa corporal a nivel abdominal, si no por una masa muscular 
desaiTollada y una estructura 6sea robusta. En el caso de los estudiantes es por Ia 
actividad fisica que realizan en el aprender haciendo y los deportes. 

La poblaci6n femenina que se encuentra dentro del rango de sobrepeso segun el lMC 
presenta un lOA mayor a 0.8, indicando que se encuentran en riesgo de padecer 
enfermedades relacionadas a! alto contenido de grasa corporal a nivel abdominal como 
diabetes mellitius, enfennedades de la vesicula biliar, entre otras. Una de las 
principales causas es Ia manifestada por Machado (2002), que Ia dieta para Ia 
poblaci6n femenina en Zamorano se encuentra sobre ofertada en la cantidad de 
energia, lo que provoca un almacenamiento de esa energia en forma de grasa corporal. 
Otro factor importante es lo expresado por Wardlaw y Kessel (2002) que detras de la 
obesidad, la genetica actua sobre la forma del cuerpo, los sitios de deposici6n de grasa 
y Ia tasa del metabolismo basal; pero el rol de los habitos alimentarios marca la 
tendencia o grados de obesidad. 

Cuadro 13. Distribuci6n de promedios del lOA en el estado nutricional de Sobrepeso 
y Obesidad segun el IMC. 

Ran go 
IMC 

Sobrepeso 
Obesidad 

Primero 
M F 

0.88 0.88 
0.9 

4.3.1 Evaluacion del IMC e lOA 

Segundo Tercero Cuarto 
M F M F M F 

0.88 0.89 0.89 0.93 0.88 0.93 
0.91 

En el cuadro 14 se expresa que los estudiantes con lMC's en sobrepeso y obesidad, 
muestran diferencia significativa (p :::; 0.05) entre la poblaci6n de cada afio. 
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Los estudiantes de tercer afio poseen un indice de masa corporal mayor pero 
estadisticamente igual con los estudiantes de primer y segundo afio pero diferente con 
los de cuarto afio, los factores pueden ser: mayor cantidad de ingesta de alcohol y 
mayor asistencia al comedor en comparaci6n a los otros afios. 

La poblaci6n masculina y femenina con sobrepeso y obesidad no presentan diferencias 
significativas en el lOA en los cuatro afios. 

Cuadro 14. Separaci6n de medias de los indices en los distintos afios. 
Aiio IMC lOA Masculino lOA Femenino 

Tercero 27.77a* 0.896a 0.946a 
Primero 27.45ab 0.877a 0.881a 
Segundo 26.98ab 0.876a 0.945a 
Cuatio 26.49b 0.883a 0.927a 

'Valores con letras comunes dentro de Ia misma columna indican que no difieren significativamente con 
la prueba Duncan (p :::; 0.05). 

En el estudio longitudinal de primer afio realizado con dos tomas de datos, con un 
intervalo de 5 meses a los mismos individuos, (cuadro15) se expresa el resultado de la 
Prueba t de Students manifestando diferencia significativa (p :S 0.05) en el incremento 
del IMC y el lOA en el periodo de estudio, atribuida al cambio de sus habitos 
alimentarios de sus hogares a Zamorano y sus actividades diarias. 

Cuadro 15. Resultado de la prueba t Student en los estudiantes de primer afio 

Variables Media 
Desviacion 

Valor t Pr> I t I estandar 

IMC 0.5629 1.3157 3.34 0.0014 

lOA 0.0278 0.0398 5.46 < 0.0001 

El mayor incremento en masa corporal y obesidad abdominal ( cuadro 16) se dio en la 
poblaci6n femenina en comparaci6n a la masculina, debido a un exceso de ingesta de 
calorias de las que su organismo requeria y habitos alimentarios no saludables. 

Cuadro 16. Promedios del IMC e lOA de las mediciones muestran el incremento en 
masa corporal y grasa abdominal en los estudiantes de primer afio en un periodo de 5 
meses. 

Genero Febrero Julio Diferencia 
IMC lOA IMC lOA IMC lOA 

Masculino 23.20 0.85 23.62 0.87 0.42 0.02 
Femenino 24.11 0.80 25 .00 0.84 0.88 0.04 
Total 1 23.49 0.83 24.05 0.86 0.56 0.03 

I Se refiere a! total de Ia muestra n=61. 



5. CONCLUSIONES 

Se definieron los principales habitos alimentarios de la poblaci6n estudiantil de 
Zamorano: 

o El 39.69% de la poblaci6n estudiantil de Zamorano asiste todos los dfas a 
desayunar, el 26.8% asiste de 4 a 5 veces por semana, el24.74% asiste de 1 
a 3 veces por semana y el 8.76% no asiste al comedor a desayunar. 

o Las razones para no asistir al desayuno son: el 69.23% prefiere dormir mas, 
el12.31% por el desagrado del menu del comedor, el10.77% por el horario 
del aprender hacienda, d 7.69% no posee el habito de desayunar y el 0% no 
asiste por evitar aumentar de peso. 

o El 77.4% de los estudiantes de Zamorano asisten todos los dfas a almorzar 
al comedor estudiantil, el 16.49% de 4 a 5 veces por semana, el 5.15% 
asiste de 1 a 3 veces por semana y el 0.52% no asiste a almorzar. 

o Las razones para no asistir al almuerzo son: el 36.36% manifiesta la falta de 
tiempo ya que no pueden realizar otras actividades debido a 
responsabilidades academicas, el 36.36% no posee el habito de almorzar, 
18.18% por desagrado del menu del comedor, el 9.10% debido al horario 
del aprender hacienda. 

o El 53.61% de los estudiantes de Zamorano asisten todos los dfas a cenar, el 
27.84% de 4 a 5 veces por semana, el 17.01% de 1 a 3 veces por semana y 
el 1.55% no asiste a cenar al comedor. 

o Las razones para no asistir a cenar son: el 27.78% evita aumentar de peso, 
el 27.78% no posee el habito de cenar, el 25.00% por la falta de tiempo, el 
16.66% por el desagrado del menu y el 2.78% por el horario del aprender 
hacienda. 

o El 78.94% de la poblaci6n masculina y el 75.4 % de la poblaci6n femenina 
de Zamorano consume por lo menos un alimento entre las comidas. 

o En la poblaci6n masculina de Zamorano el 10.53% consume de 91 a 100% 
de la bandeja servida en el comedor, el 57.89% consume de 81 a 90%, el 
24.81% consume de de 71 a 80% y el 6.77% consume de 61 a 70% de la 
bandeja servida. 
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o En la poblaci6n femenina de Zamorano el 1.64% consume de 91 a 100% de 
la bandeja servida en el comedor, el 24.59% consume de 81 a 90%, e1 
40.98% consume de de 71 & 80%, el 22.95% consume de 61 a 70% y el 
9.84% consume menos del60% de la bandeja servida. 

o El 51.88% de la poblaci6n masculina y el 75.41% de la poblaci6n femenina 
no tiene el habito de furnar y el 48.12% y el 24.59% lo tiene 
respectivarnente. 

o El 72.18% de la poblaci6n masculina posee el habito de ingerir bebidas 
alcoh6licas y el 27.82% nolo posee, no asi en la poblaci6n femenina que el 
45.90% ingiere bebidas alcoh6licas y el 54.10% no posee el habito de 
mgenr. 

o Los estudiantes poseen los conocimientos basicos de nutrici6n brindados en 
clases, pero solo el 20.10% los aplica a sus habitos alimentarios. 

o El 63.40% de la poblaci6n estudiantil de Zamorano realiza deportes o 
actividades fisicas aparte del aprender haciendo 

o El 69.07% de la poblaci6n masculina y el 58.97% de la poblaci6n femenina 
que realiza deportes invierten mas de dos horas a la semana. 

El 1.50% de la poblaci6n masculina y el 9.84% de la poblaci6n femenina se 
encuentran en bajo peso (lMC:S20). 

El 54.14% de la poblaci6n masculina y el 62.3° % de la poblaci6n femenina se 
encuentran en peso saludable (lMC 20.01-25). 

El 42.86% de la poblaci6n masculina y el 24.59 % de la poblaci6n femenina se 
encuentran con sobrepeso (IMC 25.01-30). 

El 1.5% de la poblaci6n masculina y el 3.28% de la poblaci6n femenina se 
encuentra en obesidad grado 1. (lMC 30.01- 35). 

En la poblaci6n estudiantil de Zamorano que se encuentra en sobrepeso, existen 
diferencias significativas en el lMC entre los afios de estudio, siendo tercer afio 
donde hay mayores casos de sobrepeso y obesidad. 

En los estudiantes con sobrepeso y obesidad (lMC >25), el lOA no mostr6 
diferencias significativas entre los afios de estudio. 

En los estudiantes de primer afio se mostraron diferencias significativas en sus 
indices antropometricos, donde la poblaci6n femenina tuvo una diferencia en el 
incremento del lMC de 0.88 e lOA de 0.04 y la poblaci6n masculina lMC de 0.42 y 
el lOA de 0.02. 



6. RECOMENDACIONES 

Mejorar y profundizar en las tecnicas de investigaci6n y validaci6n del cuestionario 
aplicado en los habitos alimentarios. · 

Realizar un estudio para determinar si el sobrepeso o la obesidad que presentan la 
poblaci6n femenina es debido a desordenes alimenticios mediante habitos 
alimentarios pasados y referencia de sus padres. 

Realizar un estudio para determinar el tipo de obesidad existente a traves de 
pliegues cutaneos e impedancia bioelectrica. 

Brindar a los estudiantes las instrucciones respectivas para que lleven a la 
aplicaci6n los conceptos de nutrici6n en su ingesta y tengan habitos alimentarios 
saludables a traves de notas informativas por correo electr6nico u otro medio. 

Realizar un estudio para determinar la cantidad de alimentos que los estudiantes 
consurnen entre comidas y si este contribuye principalmente al sobrepeso y a la 
obesidad. 

Realizar un estudio correlacional entre actividad fisica y sobrepeso. 

Dar a conocer los resultados de este estudio a las autoridades universitarias para 
que analicen el sistema de vida estudiantil respecto a la calidad de vida en el 
ambito nutricional. 

Incluir en el sistema de vida estudiantil actividades que promuevan y apoyen la 
practica deportiva, la disminuci6n del consumo de cigarrillos y alcohol. 
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ANEXO 1 
'~ . 

-...' ; Cuestionario Hcibitos Alimentarios e Indicadores Antropometricos en Estudiantes de Zamorano 
~ . -

Fecha : ---------------

El objetivo de este cuestionario es conocer los habitos aliment arios e ind icadores antr opometr icos de Ia 
poblaci6n estudiantil para hacer las recomendaciones per tinentes. 

Instrucciones: Responda o marque con una "x" la(s) opci6n(es) que se le presentan en coda pregunta y 
conteste con mucha sinceridad. 
Toda Ia informacion que se obtenga en el cuestionario se manejara en forma confidencial entre los 

asesores y el encuestador y so lo se informara los datos en grupo. 

1. Antes de ingresar a Zamorano C:Usted tenia el habito de desayunar? 
____ Si No 

2. C:Tiene habitos de comer entre comidas? 
Si No 

Si su respuesta es Si indique los alimentos que consume 
Entre desayuno y almuerzo. _________________________________________________ _ 
Entrealmuerzoycena ______________________________________________________ _ 
Despuesde lacena _______________________________________________________ __ 

3. De Ia oferta de servicios alimentarios en Ia instituci6n. C:Cual es su frecuencia 

J 4. 

5. 

Enumere de 1 a 5 siendo 1 el de mayor asistencia y 5 el de menor asistencia 
____ Kiosco 
____ Comedor 

____ Cafeteria 

_____ Tiendas de residencia 

_____ Tiendas de salones de closes. 
____ Otros C:Cual? : ____________________ _ 

Si usted consume alimentos fuera del comedor C:Que tipo de alimento es el que consume? Marque 
con una "X" Ia frecuencia de coda producto por semana 

Alimentos 
Frecuencia veces de consumo por semana 

0 
Dulces , galletas y golosinas (confites, churros) 

Bebidas instantaneas y gaseosas (tang , t e frio, etc.) 

Frutas y jugos (naranja, friltos) 

Alimentos preparados y enlatados (arroz , A tun, etc.) 

Alimentos del Kiosco y cafeteria 

C:Desayuna todos los dlas en el comedor? (Lunes a Sabado) 
_____ Si, todos los dlas 
_____ Si, de 4 a 5 veces a Ia semana. 
_____ Si , de 1 a 3 veces a Ia semana. 

_____ No, ni un dla en Ia semana. 

1 2 3 4 5 6 ?.7 
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Si su respuesta es No o Algunos veces en Ia semana. C.Que raz6n lo motiva a no desayunar? Enumere 
de 1 a 5, siendo 1 el motivo de mayor frecuencia. 
___ Dormir un poco mas. 
___ No tengo el habito de desayunar. 
___ Menu. 

___ Aprender Hacienda. 
___ Evitar aumentar de peso 
___ Otro C.Cual(es)? ________________ _ 

17. (.A lmuerza y cena todos los dfas en el comedor? (Lunes a Viernes) 
Almuerzo Cena 

1J1 _ Si, todos los dfas 

,I 
.. 

Si, de 4 a 5 veces a Ia semana. 
Si , de 1 a 3 veces a Ia semana. 
No, ni un dfa en Ia semana. 

B. Si su respuesta es No {) Algunos veces en Ia semana. C.Que raz6n lo mot iva a no Almorzar o Cenar? 

Enumere de 1 a 5. siendo 1 el motivo de mayor frecuencia. 

Folta de tiempo 

Menu. 

Almuerzo Cena 

No tengo el habito de almorzar/cenar. __ _ 

Aprender Hacienda. 
Evitar aumentar de peso. 

Otro C.Cual(es)? ________________ _ 

9. De Ia bandeja que se le sirve en el comedor estudiantil en el desayuno, almuerzo y cena usted estima 

que se come aproximadamente: 
__ 91 - lOO'Yo de Ia comida. 
__ 81- 90% de Ia comida. 
__ 71 - 80'Yo de Ia comida. 
__ 61- 70'Yo de Ia comida 
__ menos de 60'Yo 

10 . La cantidad de comida que consume en el comedor estudiantil, (.es Ia misma que consume en su casa? 
Si No ___ _ 

11. Si su respuesta es No, C.Que porcentaje de alimento cree que esta consumiendo mas o menos en el 

12. 

comedor, en comparaci6n a su casa? 
____ 'Yo mas 'Yo menos 

En que horario asiste al comedor 

Desayuno 
__ 5:00- 5:20am 
__ 5:21- 5:40am 
__ 5:41- 6:00am 

__ 6:01- 6:20am 
___ 6:21am en adelante 

Cena 
__ 5:00- 5:20pm 
__ 5:21- 5:40pm 

__ 5:41- 6:00pm 

__ 6:01- 6:20pm 
__ 6:21- 6:30pm 
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13. GCuanto tiempo en promedio dedica en ingerir los alimentos en el comedor? 
___ menos de 15 min. 
___ 16 min. - 25 min. 

26 min. - 35min. 
___ mas de 36 min. 

14. GQue tipo de comidas prefiere? 
___ Rapidas 

___ Completas 
___ Ambos 

Los dias de Ia semana que le toea Aprender Hacienda, sino asiste a\ comedor donde consume su: 
Kiosco Cafeteria Otro (ind icar) 

Desayuno 
Almuerzo 

Porque asiste a este servicio y no a\ comedor: ----------------------

16. Durante el Aprender Hacienda GUsted consume o consumi6 alimentos de Ia producci6n? 

17. 

18. 

Planta Hortofruticola 
Planta de Lacteos 
Planta de Carnicos 
Cu\tivos Intensivos 

Frutales 

Si No 

GPadece de alguna enfermedad o motivo que lo imposibilite a consumir ciertos alimentos? 
No___ Si GCual(es) enfermedad o motivo? __________ _ 

Si su respuesta es afirmativa enumere los alimentos que no puede ingerir 
a. b. c .. __________ _ 

~ 19. GUsted fuma? 

20. 

No 
___ Si, 1-10 cigarrillos por semana 
___ Si, 11-20 cigarrillos por semana 

___ Si, 21-30cigarrillos por semana 
___ Si, mas de 31 cigarrillos por semana 

GUsted ingiere bebidas alcoh6\icas en el fin de semana? 
__ No 

__ Si, poco (2 Iotas de cerveza, 2 tragos de ron, 3 capas de vino o menos par dia) 
__ Si, moderado ( 4 Iotas de cerveza, 3 tragos de ron, 5 co pas de vi no o me nos par dia) 
__ Si, alto (6 Iotas de cerveza, 4 tragos de ron, 7 capas de vino o mas par dfa) 

21. Si su respuesta anterior es SI GCon que frecuencia lo hace? 
___ Si, 1 vez a\ mes. 
___ Si, 2 veces a\ mes. 
___ Si, 3 veces a\ mes. 
___ Si, 4 veces a\ mes. 
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22. Hace ejercicio fisico aparte del que hace en el Aprender Haciendo 
Si <.Cual? No ----

23. Si su respuesta es SI, <.Cuantas horas semanales? 
1 hora___ 2 horas___ 3 horas___ 4 horas___ 5 0 mas ---

24. <.Cuantas horas duerme por dia? 
9 hrs__ 8 hrs__ 7 hrs __ 6 hrs __ 5hrs _ _ 4hrs __ 

5. <.Ha ganado o perdido 5 Iibras en los ult imos 5 meses? 
No___ Si Gone ___ Perdi __ _ 

Educaci6n Nutricional: 

26. Conoce Ia clasificaci6n de los alimentos segun Ia piramide alimenticia y sabe lo que signif ica 

___ Si Ia conozco , se lo que significa y Ia aplico 
___ Si Ia conozco , se lo que significa pero no Ia aplico. 

___ Si Ia conozco pero no se que significa 
___ No Ia conozco 

27. <.Conoce y sabe lo que significa Ia etiqueta de informacion nutricional de los alimentos? 

___ Si Ia conozco y se lo que significa 
___ Si Ia conozco pero no se que significa 
___ ,No Ia conozco 

28 . Segun su criterio <.Tiene control sobre los alimentos que ingiere? 
Si No __ _ 

Datos Personales : 

Anode estudio: _________ ,Carrera (solo III y IV ano) _______ _ 
Genero: F _______ M _____ _ 

"'' Edad: _______ _ 
:' Residencia, __________ _ 

Aprender Haciendo: __________ _ .. ... 

Datos Antropometricos: (Por el encuestador) 

Peso (Kg.) : ______ _ 
Altura (m): _______ _ 

Perimetro de cintur a (em.): _____ _ 
Perimetro de cadera (em.): ______ _ 
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ANEX02 

Frecuencia de asistencia y razones para no asistir al comedor estudiantil en el desayuno 
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ANEX03 

frecuencia de asistencia y razones para no asistir al comedor estudiantil en el almuerzo 
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