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Resumen. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre la alimentación saludable entre los estudiantes 
de la Universidad Adventista de Chile, analizado por facultad, carrera y sexo. Esta investigación de corte transversal no probabilístico, 
conformada por 322 estudiantes, de los cuales 220 son mujeres y 102 hombres. Se aplicó una prueba de conocimiento sobre alimentación 
saludable basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO). Los resultados se analizaron utilizando el programa 
estadístico JAMOVI 3.2.21, considerando una significancia de P= 0,05. La Facultad de Salud (FACS) mostro un mejor nivel de conocimiento 
respecto de la alimentación saludable. Las mujeres de las carreras de Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en inglés, Contador Auditor, 
Ingeniería Civil Industrial presentaron nivel de conocimiento medio, mientras que los hombres en general mostraron un nivel bajo de 
conocimiento. Las carreras con mayor nivel de conocimiento en ambos sexos fueron Enfermería y Nutrición y Dietética. Esta investigación 
revela que el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable es “medio” y “bajo” entre los estudiantes de la Universidad Adventista de 
Chile en Chillán. Estos datos pueden ser considerados por autoridades universitarias y gubernamentales para implementar programas de 
promoción de alimentación saludable, especialmente dirigidos a mejorar el conocimiento entre los hombres, con el fin de prevenir enfer-
medades en el futuro. 
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Abstract. The objective of this research was to determine the level of knowledge about healthy eating among students at the Adventist 
University of Chile, analyzed by faculty, major and sex. This non-probabilistic cross-sectional research, made up of 322 students, of which 
220 are women and 102 men. A knowledge test on healthy eating was applied based on the recommendations of the World Health Organ-
ization (WHO). The results were analyzed using the JAMOVI 3.2.21 statistical program, considering a significance of P = 0.05. The Faculty 
of Health (FACS) showed a better level of knowledge regarding healthy eating. Women in the Pedagogy in Physical Education, Pedagogy 
in English, Accountant Auditor, and Civil Industrial Engineering programs presented a medium level of knowledge, while men in general 
showed a low level of knowledge. The majors with the highest level of knowledge in both sexes were Nursing and Nutrition and Dietetics. 
This research reveals that the level of knowledge about healthy eating is “medium” and “low” among students at the Adventist University of 
Chile in Chillán. These data can be considered by university and government authorities to implement healthy eating promotion programs, 
especially aimed at improving knowledge among men, in order to prevent diseases in the future. 
Keywords: Healthy eating; University students; Dietary habits; Health; Knowledge. 
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Introducción 
 
La adolescencia es una etapa del ciclo vital donde se gene-

ran cambios y es un período crítico debido a los hábitos que 
se pueden adquirir y que pueden generar riesgos de por vida 
como las prácticas alimentarias (Rivas-Pajuelo et al., 2021). 
La alimentación saludable y adecuada para las personas es con-
siderada un derecho humano, donde deben considerarse as-
pectos sociales, biológicos y culturales de los sujetos (Castro 
et al., 2023). Es por ello que la conducta alimentaria en jóve-
nes universitarios y de los chilenos es un tema que ha cobrado 
relevancia en los últimos años (Sánchez et al., 2020). Esta 
preocupación surge principalmente porque los estudiantes 
tienen una dieta alta en calorías y de baja calidad, además de 
omitir una comida importante como el desayuno (Middlestadt 
et al., 2011) y por las largas jornadas académicas que les im-
pide cocinarse (Rodríguez et al., 2023). La alimentación 
inadecuada, altas en calorías y azucares generan sobrepeso y 
obesidad en la población, aumentando el riesgo de desarrollar 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como diabe-
tes, hipertensión arterial, dislipidemia, cáncer al colon e hí-
gado graso no alcohólico (González-Zapata et al., 2017), lo 
que genera un impacto económico, social y un problema en la 
salud pública en los países (González-Zapata et al., 2017).  

En los últimos años, Chile ha experimentado transforma-
ciones significativas en sus patrones alimentarios debido a in-
fluencias económicas, cambios en los hábitos de consumo y 
un aumento en disponibilidad de opciones de comida rápida 
(Castro et al., 2023).  

Estas alteraciones han llevado a un preocupante índice de 
obesidad, afectando al 25,1% de la población hasta el año 
2018 (Petermann-Rocha et al., 2020). Además, datos re-
cientes indican que solo un 5,3% de los chilenos mantiene 
una alimentación saludable (Herrera et al., 2021). Estudios 
anteriores han destacado un patrón de consumo en universi-
tarios caracterizado por una alta ingesta semanal de pan, car-
nes rojas y bebidas gaseosas, y un bajo consumo de legum-
bres, pescados, frutas y verduras (Martínez-Angulo et al., 
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2020). Frente a esta realidad, se hace evidente la necesidad de 
fomentar la alfabetización nutricional en la población, inclu-
yendo información adecuada y etiquetado de alimentos, así 
como la promoción de hábitos de compra saludables (Mo-
reno, 2018).  

Una alimentación saludable se inicia por la correcta infor-
mación y una práctica saludable (Moreno Rodríguez, 2018). 
La salud de las personas como objeto de estudio debe ser con-
siderada desde diversas disciplinas para su comprensión y aná-
lisis (Andrés, 2024). Por esta razón diversos estudios han eva-
luado el conocimiento de alimentación y nutrición en pobla-
ción universitaria (Montero et al., 2006), donde son los estu-
diantes de la carrera de Nutrición y Dietética quienes poseen 
mayores conocimientos en el área, por otro lado, las mujeres 
parecen tener mayor conocimiento respecto a alimentación 
saludable que los hombres y finalmente aquellos estudiantes 
universitarios con mayor estrato social, parecen poseer mayor 
conocimiento en alimentación que estudiantes universitarios 
de estrato social bajo, (Rodríguez-Espinosa et al., 2015). Los 
autores Cooke & Papadaki, (2014) en su estudio aplicado a 
estudiantes universitarios del Reino Unido revela que un 40 
% de los encuestados posee una alimentación alta en frituras 
y baja en frutas. Aunque, el conocimiento sobre alimentación 
saludable es importante, hay autores que afirman que el cono-
cimiento no es suficiente para el cambio de hábitos en los in-
dividuos (Rodríguez-Espinosa et al., 2015).  

En Chile existen estudios que han evaluado los hábitos ali-
menticios de los estudiantes universitarios como el de Mardo-
nes et al., (2021), sin embargo, no hay investigación respecto 
al conocimiento de alimentación saludable en este tipo de po-
blación por facultad, carrera y sexo, con la finalidad de reali-
zar un diagnóstico respecto a la situación actual y de esta ma-
nera poder contribuir en esta ámbito a modificar estilos de 
alimentación en universitarios. Por este motivo el presente 
estudio tiene como objetivo, determinar el nivel de conoci-
miento sobre la alimentación saludable entre los estudiantes 
de la Universidad Adventista de Chile, analizado por facultad, 
carrera y sexo. 

 
Metodología 
 
Participantes 
Esta investigación es de corte transversal no probabilístico 

por conveniencia, conformada por 322 estudiantes, de los 
cuales 220 son mujeres y 102 hombres que asisten regular-
mente a la Universidad Adventista de Chile, Chillán. Los da-
tos recopilados provienen de las carreras Educación Parvula-
ria, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Educación 
Diferencial, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en In-
glés, Pedagogía en Lengua Castellana, Pedagogía en Historia 
y Geografía, Pedagogía en Matemática y Computación; per-
tenecientes a la Facultad de Educación (FEDUC). Enfermería, 
Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Química y 

Farmacia y Terapia Ocupacional; carreras pertenecientes a la 
Facultad de Salud (FACS). De las carreras de Derecho, Psico-
logía y Trabajo Social; pertenecientes a la facultad de Ciencias 
Jurídica y Sociales (FACJS). Carrera de Teología; pertene-
ciente a la facultad de Teología (FTEO). Agronomía, Ingenie-
ría Civil Industrial, Ingeniería civil en Informática e Ingeniería 
Comercial; carreras pertenecientes a la Facultad de Ingeniería 
y Negocios (FAIN).  

Los datos se recopilaron desde octubre a diciembre del 
año 2023. La Prueba de conocimientos se envió mediante 
cuestionario Google forms a todos los estudiantes de la uni-
versidad, mediante un link. Todos los estudiantes que com-
pletaron esta evaluación de conocimientos firmaron el con-
sentimiento informado considerando las normas éticas esta-
blecidas en la Declaración de Helsinky (World Medical Asso-
ciation, 2013). 

 
Instrumento y procedimiento 
El test de conocimientos sobre alimentación saludable en 

este estudio toma las recomendaciones de la organización 
mundial de la salud (OMS, 2020). Esta prueba ya ha sido apli-
cado previamente en población universitaria peruana y posee 
un coeficiente de Kuder Richardons de 80,7% o 0,81, además 
de haber sido validado por jueces expertos en el área (Reyes 
et al., 2020). Esta evaluación cuenta con 16 preguntas donde 
debían contestar en un plazo de 10 minutos como se evidencia 
a continuación. Una vez realizada la evaluación se generó una 
clasificación respecto al nivel de conocimientos en: puntos 
<17 nivel “bajo”, entre 17-25 puntos nivel “medio” y mayor a 
25 puntos nivel “alto” (Reyes et al., 2020). 

 
Análisis de los datos 
Respecto a los análisis estadísticos, se llevaron a cabo en el 

programa JAMOVI 2.3.21, la prueba de normalidad de Kol-
mogorov Smirnov y la prueba de homogeneidad de varianza 
de Levene. Se realizaron evaluaciones descriptivas como: mí-
nimo, máximo, media y desviación estándar (DE). Para com-
parar estudiantes de diferentes facultades y carreras se aplicó 
la prueba de Kruskal-Wallis y para realizar las comparaciones 
dos a dos se utilizó la prueba de Dwass-Steel-Critchlow-Flig-
ner, mientras que para comparar por sexo entre hombres y 
mujeres se aplicó la prueba de U de Mann Whitney. El valor 
de significancia fue de p= 0,05 

 
Resultados 
 
En la tabla 1 se observa que el promedio más alto lo obtuvo 

la FACS, donde los hombres obtuvieron un promedio de 
17,9±2,07 puntos, mientras que las mujeres obtuvieron 
17,3±2,10 puntos. La FEDUC en mujeres obtuvieron en pro-
medio 16,5±1,98 puntos y los hombres 15,5±1,96 puntos, 
en tanto en la FACIJS las mujeres obtuvieron un valor de 
16,2±2,23 puntos y los hombres 16,6±2,13 puntos en la 
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FTEO, solo los hombres contestaron la evaluación y obtuvie-
ron en promedio 16,6±1,33 puntos y la FAIN las mujeres ob-
tuvieron 16, 9±1,70 puntos y los hombres 16,5±2,31 pun-
tos. Por otro lado se observa que el puntaje mínimo obtenido 
por la FEDUC fue de 11 puntos y el valor máximo fue de 20 
puntos, la FACS el valor mínimo fue de 12 puntos y el valor 
máximo de 21 puntos, en la FACIJS el valor mínimo fue de 
11 puntos y l valor más alto fue de 22 puntos, en la FTEO el 
valor mínimo fue de 14 puntos mientas que el máximo fue de 
18 puntos y finalmente en la FAIN el puntaje mínimo fue de 
12 puntos y el valor máximo de 22 puntos. Finalmente, res-
pecto a la clasificación respecto del conocimiento en alimen-
tación saludable, se observa que tanto hombres como mujeres 
de la FACS poseen conocimientos medio (17-25 puntos), el 
resto de facultades poseen conocimientos bajo (puntaje< 17 
puntos). 
 

Tabla 1. 
Datos descriptivos de los resultados obtenidos en la evaluación de la prueba de 
conocimiento sobre alimentación por facultad diferenciando por sexo. 

Facultad Sexo N 
Media 

(Puntos) 
DE 

Clasificación 

del  
conocimiento 

FEDUC Femenino 30 16,5 1,98 bajo 

 Masculino 24 15,5 1,96 bajo 

FACS Femenino 107 17,3 2,10 medio 

 Masculino 22 17,9 2,07 medio 

FACIJS Femenino 64 16,2 2,23 bajo 

 Masculino 15 16,6 2,13 bajo 

FTEO Femenino 0 0 0 NaN 

 Masculino 9 16,6 1,33 bajo 

FAIN Femenino 19 16,9 1,70 bajo 

 Masculino 32 16,5 2,31 bajo 

FEDUC: Facultad de Educación, FACS: Facultad de Salud, FACIJS: Facultad de 
ciencias jurídicas y sociales, FTEO: Facultad de teología, FAIN: Facultad de In-
geniería, N: Número de evaluados y DE: Desviación estándar. NaN: No se pudo 
realizar el análisis. 
 

En la tabla 2 se observa que hay diferencias en los resulta-
dos obtenidos entre FEDUC y FACS (P= 0,003) y entre la 
FACS y la FACIJS (P= 0,004). Entre el resto de facultades no 
se encuentran diferencias significativas (p>0,05). 

En cuanto al conocimiento de alimentación saludable, se 
aprecia que las mujeres en Pedagogía en Educación Física, Pe-
dagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Matemática y 
Computación poseen un conocimiento medio en contraste al 
conocimiento bajo de los hombres. En el resto de las carreras 
pertenecientes a la FEDUC, tanto hombres como mujeres po-
seen una clasificación de conocimiento bajo. Con respecto a 
las carreras pertenecientes a la FACS los hombres de las ca-
rreras de Enfermería y Nutrición y dietética poseen mayores 
puntajes que las mujeres 18,7±1,19 puntos y 19±1,14 puntos 
respectivamente clasificándose con conocimiento de nivel 

medio. En las carreras como Química y Farmacia, Terapia 
Ocupacional y Obstetricia y Puericultura los resultados obte-
nidos tanto por hombres como por mujeres fue de nivel bajo. 
Respecto a la FACJS todas las carreras obtuvieron un nivel 
bajo a excepción de los hombres en Derecho quienes poseen 
un conocimiento nivel medio 19 puntos. En cuanto a la ca-
rrera de Teología perteneciente a la FTEO los nueve hombres 
que contestaron la encuesta obtuvieron un nivel de conoci-
miento bajo 16,6±1,33 puntos. Finalmente. las mujeres de 
las carreras de Contador Auditor e Ingeniería Civil industrial 
obtuvieron un conocimiento de nivel medio 18,5±0,57 pun-
tos y 17,0±2,8 puntos respectivamente. El resto de las carre-
ras pertenecientes a la FAIN obtuvieron conocimiento nivel 
bajo tanto hombres como mujeres como se aprecia en la figura 
1. 

 
Tabla 2. 
Comparación de los resultados obtenidos entre facultades 

 χ² p ε² 

Puntaje obtenido 19.9 <0.001 0.0619 

Facultades W P  

FEDUC - FACS 5,150 0,003*  

FEDUC - FACJS 0,573 0,994  
FEDUC - FTEO 0,766 0,983  
FEDUC - FAIN 1,680 0,759  
FACS - FACJS -4,987 0,004*  
FACS - FTEO -1,891 0,668  

FACS - FACJS -2,998 0,212  
FACJS - FTEO 0,590 0,994  
FACJS - FAIN 1,304 0,889  
FTEO - FAIN 0,149 1,000  

FEDUC: Facultad de Educación, FACS: Facultad de Salud, FACIJS: Facultad de 

ciencias jurídicas y sociales, FTEO: Facultad de teología, FAIN: Facultad de Inge-
niería, *: Diferencias significativas. 

 
 

 
Figura 1. Datos descriptivos de los resultados obtenidos en la evaluación de la 

prueba de conocimiento sobre alimentación por carreras diferenciando por sexo.  

 
Al comparar entre carreras se observan diferencias signifi-

cativas entre Enfermería con Trabajo Social (P= 0,013) y en-
tre las carreras de Nutrición y Dietética con Trabajo Social 
(P= 0,045) como lo muestra la tabla 3. 
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Tabla 3.  
Comparación entre carreras respecto al conocimiento de alimentación saludable. 

 χ² Gl p ε² 
Puntaje total 37,8 21 0,013 0,118 

Carrera W P 
Enfermería - Trabajo social -5,61 0,013* 

Nutrición y dietética – Trabajo social -4,44 0,045* 

 
Discusión 
 
El presente estudio tuvo como objetivo: determinar el ni-

vel de conocimiento sobre la alimentación saludable entre los 
estudiantes de la Universidad Adventista de Chile, analizado 
por facultad, carrera y sexo. Los principales resultados indican 
que la facultad con mayor puntaje respecto al conocimiento 
de alimentación saludable es la FACS quienes obtuvieron 
17,3±2,10 puntos las mujeres y 17,9± 2,07 puntos los hom-
bres, obteniendo como facultad un conocimiento medio res-
pecto a alimentación saludable. El resto de las facultades ob-
tuvieron como resultado un conocimiento bajo respecto al 
tema señalado. Al comparar por facultad se evidencia una di-
ferencia significativa entre la FEDUC y la FACS (P= 0,003), 
donde la FACS obtuvo en promedio 17,6±2,09 puntos, 
mientras que la FEDUC 16±1,97 puntos, otra diferencia sig-
nificativa que se encontró fue entre FACS y la FACJS (P= 
0,04). Estos resultados son concordantes obtenidos en otros 
estudios (Reyes Narvaez et al., 2020) , donde las carreras que 
más conocimientos posee de alimentación saludable son las 
carreras de Nutrición y Enfermería debiéndose a la formación 
profesional que poseen, ya que al ser carreras de salud poseen 
dentro de su plan de estudio asignaturas que contribuyen al 
conocimiento respecto a una alimentación saludable, la cual 
es fundamental para la conservación y reversión de patologías, 
además mejora de la calidad de vida de las personas (Katz, 
2019; López et al., 2017). En contraparte las facultades con 
menos conocimientos respecto a alimentación saludable fue la 
FAIN específicamente la carrera de Trabajo Social y la carrera 
de Pedagogía en Inglés de la FEDUC con 16±1,97 puntos es-
pecialmente los hombres con 14 puntos. Existe un trabajo pu-
blicado por Troncoso et al., (2013), el cual tiene como obje-
tivo interpretar la percepción de la importancia de una ali-
mentación saludable en estudiantes de pedagogía entre 18-30 
años de edad, dando como resultado que los estudiantes de 
pedagogía perciben que sería importante poseer contenidos 
dentro de su malla que les dé una orientación en hábitos de 
alimentación saludable, ya que ellos a futuro formarán perso-
nas. Coincidente con Vega, (2022) donde se indica que los 
maestros son esenciales en la formación y educación alimen-
taria de los niños, sin embargo no son los únicos pilares en 
esta educación, además se deber realizar un trabajo en con-
junto con los padres, ya que deben inculcar una alimentación 
equilibrada y la práctica regular de actividad física y es justa-
mente en esta área donde hay un alto desconocimiento res-
pecto a alimentación y nutrición y la prescripción de ejercicio 
físico. 

 Otro resultado que se encontró en este estudio fue que 
las mujeres de las carreras Pedagogía en Educación Física, Pe-
dagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Matemática y 
Computación, pertenecientes a la FEDUC poseen un conoci-
miento de nivel medio con respecto a los hombres que poseen 
un conocimiento nivel bajo, por otro lado, en la FACS tanto 
hombres como mujeres de Nutrición y Enfermería poseen ni-
vel “medio” de conocimiento (entre 17-25 puntos), mientras 
que en el resto de las carreras de la FEDUC obtuvieron un 
nivel de conocimiento bajo (puntos <17). En la FACJS la ca-
rrera de Derecho muestra que los hombres poseen un nivel 
medio en comparación a las mujeres quienes poseen un nivel 
bajo de conocimiento, mientras que en las carreras de Psico-
logía y Trabajo Social tanto hombres como mujeres poseen un 
nivel bajo de conocimiento. Con respecto a la carrera de Teo-
logía el nivel de conocimiento fue nivel bajo hombres 
16,6±1,33 puntos y finalmente en la FAIN las mujeres co-
rrespondientes a la carrera de Contador Auditor y de Ingenie-
ría Civil Industrial obtuvieron conocimiento de “nivel medio” 
18,5± 0,57 puntos y 17,0±2,8 puntos respectivamente.  

Los resultados indican que en varias carreras universitarias 
las mujeres poseen un nivel de conocimiento “medio” sobre 
alimentación saludable, en contraste con los hombres, cuyo 
nivel de conocimiento es bajo. Esta diferencia podría expli-
carse por la presión social que enfrenta la mujer para mante-
ner un cuerpo que se ajuste a los estándares de belleza (Rosa-
les et al., 2023). En cambio, los hombres no enfrentan la 
misma exigencia sociocultural y suelen tener menos afinidad 
por los alimentos saludables (Lozano Marroquín et al., 2021). 
En cuanto a los hábitos alimenticios, las mujeres presentan una 
dieta más variada, ricas en semillas, bajas en grasas y carbohi-
dratos (Rodríguez-Espinosa et al., 2015). 

 Finalmente se encontraron diferencias entre Enfermería 
y Trabajo Social (p= 0,013) y Nutrición y dietética con res-
pecto a Trabajo Social (p= 0,045). Estos resultados concuer-
dan con los resultados de Reyes-Narvaez et al., (2020) donde 
un 58% de los estudiantes posee conocimiento de alimenta-
ción saludable. Estos resultados concuerdan con otros estu-
dios donde los estudiantes pertenecientes a carreras de inge-
niería y el área social tienden a ingerir alimentos menos salu-
dables (Reyes-Narvaez et al., 2020). 

La presente investigación indica que el nivel de conoci-
miento en alimentación es “medio” y “bajo” lo que concuerda 
con estudios realizado en estudiantes de Nicaragua, el cual re-
vela que un 81% de los estudiantes posee deficiencia de cono-
cimiento (Díaz-Castrillón et al., 2019). Este conocimiento se 
relaciona con la práctica alimentaria de los estudiantes, donde 
los alimentos ingeridos son altos en carbohidratos y grasas sa-
turadas, además de alimentos altos en sodio y bajo en frutas y 
verduras (Álvarez-Herrero et al., 2022; Castro et al., 2018). 
Por otro lado, Reyes et al., (2020) señala que el consumo de 
una dieta saludable en los estudiantes universitarios no se re-
laciona con los conocimientos que posean en esta materia. De 
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acuerdo con un estudio realizados en médicos en formación 
concluye que existe un alto nivel de sobrepeso asociado a la 
inactividad física, alto consumo de tabaquismo aun cuando 
ellos poseen un alto conocimiento en alimentación y salud 
pública (Mc Coll et al., 2002). 

 
Fortalezas y limitaciones 
 
Esta investigación posee información relevante respecto 

a datos inéditos en Chile, sin embargo, debe considerar al-
gunas limitaciones como por ejemplo no se consideró el año 
cursado por los estudiantes, por otro lado, la muestra no fue 
homogénea entre carreras y facultad. Por otro lado, es im-
portante señalar que los resultados de esta investigación son 
provenientes de estudiantes de la UnACh, donde siguen los 
consejos de White (1975), la cual promueve alimentación 
saludable y vegana en sus escritos.  

Futuras investigaciones podrían considerar el estado nu-
tricional y la práctica de alimentación ya que un estudio de 
Reyes et al., (2020) refleja que los estudiantes de la carrera 
de Enfermería posee mayores conocimientos que el resto 
pero su alimentación no era una alimentación equilibrada y 
consumían alimentos fuera de horario.  

 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados, esta investigación revela 

que, en general, el conocimiento sobre alimentación saluda-
ble de los estudiantes de la Universidad Adventista de Chile 
es variado, oscilando entre niveles bajos y medios. Resulta 
alentador, sin embargo, que los estudiantes de las carreras 
de Enfermería y Nutrición y Dietética demuestren un cono-
cimiento más profundo en esta área, liderando en puntajes 
dentro de la universidad. Este hallazgo subraya la importan-
cia de la formación especializada en salud y nutrición. Dada 
la relevancia de estos resultados, se recomienda a las autori-
dades universitarias y gubernamentales considerar la inclu-
sión de programas integrales de educación nutricional en el 
currículo universitario. Estos programas no solo mejorarían 
el conocimiento general sobre alimentación saludable entre 
los estudiantes, sino que también contribuirían a la preven-
ción de enfermedades relacionadas con la dieta y fomenta-
rían hábitos de vida saludables a largo plazo. Además, sería 
beneficioso extender estas iniciativas de educación en nutri-
ción más allá de las carreras de salud, alcanzando a un espec-
tro más amplio de disciplinas académicas, para asegurar un 
impacto positivo en la salud y el bienestar de toda la comu-
nidad universitaria. 
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PRESENTACIÓN 
La educación alimentaria y nutricional tiene un valor indiscutible en la prevención y promoción de la salud, contribuyendo a 
una alimentación saludable. El presente test tiene como finalidad evaluar los conocimientos de los estudiantes universitarios, 
por lo que necesitamos que responda con la verdad para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con un aspa (X) lo que Ud. considere correcto. 
 
I. DATOS  
Código de participante 
Escuela profesional: ……………………  
Edad: …………… SEXO: (M) ( F ) 
 
II. CONTENIDOS 
 
1. ¿Cuántas veces se debe comer al día? 
a. Dos veces 
b. Tres 
c. Cinco 
d. Cuando tenga hambre  
 
2. ¿Cuántos vasos de agua debe beber al día una persona?  
a. 3 vasos  
b. 6 vasos  
c. 8 vasos  
 
3. ¿Qué comida considera la más importante dentro de tu alimentación? 
a. Desayuno  
b. Almuerzo  
c. Cena  
d. Ay b  
 
4. ¿Un plato saludable es el que contiene? 
a. Proteínas, carbohidratos y verduras 
b. Frutas y verduras más del 50% 
c. 50% vegetales, 25% de proteínas y 25% carbohidratos.  
d. Agua, verduras y frutas 
 
5. ¿Cuál es la función del grupo de leche, yogurt y quesos?  
a. Estructura ósea, transmisión del impulso nervioso y construcción muscular. 
b. Aportar vitaminas, aminoácidos y minerales.  
c. Formar músculos 
d. Favorecer el funcionamiento intestinal  
 
6. ¿Cuál es la función de las carnes?  
a. Aportan vitaminas, aminoácidos y minerales. 
b. Plástica y estructural porque forman parte de los órganos y tejidos de organismos. 
c. Favorecer el funcionamiento intestinal  
d. No la conozco  
 
7. ¿Cuál es la función de las frutas?  
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a. Formar músculo  
b. Favorecer el funcionamiento intestinal  
c. Función antioxidante, limpiar los radicales libres. 
d. No las conozco  
 
8. ¿Cuál es la función de los vegetales?  
a. Actúa como coenzima. 
b. Favorecer el crecimiento  
c. Aportan vitaminas, aminoácidos y minerales. 
d. No las conozco  
 
9. ¿La pirámide nutricional contiene?  
a. Proteínas, grasas, frutas, verduras y carbohidratos 
b. Minerales, frutas y verduras 
c. Proteínas, aminoácidos y frutas  
d. Todos los anteriores.  
 
10. ¿La vitamina C (naranja, limón) favorece a la absorción de hierro? 
a. SI ( ) b NO ( ) 
 
11. ¿Qué grasa no debes consumir en exceso? 
a. Grasas insaturadas 
b. Grasas saturadas 
c. Grasas totales  
d. No conoce  
 
12. ¿Porque es importante el consumo de fibra? 
a. Previene enfermedades  
b. Es de bajo costo  
c.        Facilita el tránsito intestinal 
d. Evita subir de peso 
 
13. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras debes consumir diariamente? 
a. Uno al día.  
b. Más de uno 
c. Cinco  
d. No conozco  
 
 
14. ¿Cuál es el lugar ideal para consumir tus alimentos? 
a. Casa  
b. Ambulante  
c. Kiosco  
d. Restaurante  
 
15. ¿La información referida a temas de alimentación lo debe obtener de: 
a. Amigos/as  
b. Nutricionistas  
c. Universidad  
d. Medios de comunicación (revistas, publicidad, TV.)  
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16. ¿Son alimentos que debes consumir con frecuencia? 
 

Alimento Si No 

Leche, yogurt y/o queso x  

Frutas frescas x  

Ensaladas de verduras x  

Pescado  x  

Gaseosas/frutos/néctar  x 

Hamburguesa/pancho/sándwich  x 

Pizzas  x 

Golosinas (chizitos, caramelos)  x 

 
Cada respuesta correcta cuenta con dos puntos por lo que la prueba posee un puntaje total de 32 puntos. Para conocer las 
respuestas correctas de la evaluación, se contactó a la creadora de la prueba escrita por Reyes et al., (2020) quien marcó en 
color amarillo las respuestas correctas. 


