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188. HACOFISAL – Hábitos alimentarios y condición física para la salud 

Alejandro Martínez Rodríguez,  Lorena Vidal Martínez, Arantzazu Valdés García, Stephanie 

Torrijo Boix, José Miguel Martínez Sanz, Natalia Martínez Amorós, Lars Fernández 

Rodríguez, Carlos Hernández Pérez, Carmen Bueno Ferrer, Salvador Enrique Master Pérez.  

amartinezrodriguez@ua.es, lorena.vidal@ua.es, arancha.valdes@ua.es, lfr30@alu.ua.es, 

stephanie.torrijo@ua.es, josemiguel.ms@gcloud.ua.es, martinez.amoros@ua.es, 

lfr30@alu.ua.es, chm26@alu.ua.es, carmen.bueno@ua.es,  salvador.maestre@ua.es. 

Departamento Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: En España, un tercio de los estudiantes universitarios presentan sobrepeso u obesidad. Una 

alimentación saludable, basada en la dieta mediterránea, junto con ejercicio físico regular, mejora parámetros de 

composición corporal y condición física. OBJETIVO: Estudiar la relación entre adherencia a la dieta 

mediterránea y variables específicas de composición corporal y condición física  en estudiantes universitarios de 

Nutrición Humana y Dietética (NHyD). METODOLOGÍA: Estudio piloto en el que participaron 20 estudiantes 

del grado de NHyD. Se estudiaron variables de alimentación, utilizando el PREDIMED; de composición 

corporal, mediante una antropometría; y de condición física a través de diferentes pruebas. Se realizaron 

estadísticos descriptivos y correlaciones. RESULTADOS: Los resultados del PREDIMED fueron muy 

homogéneos, presentando todos una adherencia óptima (10,24±1,01). En relación a la composición corporal, la 

muestra presentaba Normopeso (23,54 ±2,78) y un porcentaje de grasa corporal de 10,9±2,66 en hombres y 

12,83±1,47 en mujeres. Sólo se estableció una correlación significativa entre la adherencia a la dieta 

mediterránea y el test Side Bridge (R=0,049,p=0,710) en hombres. CONCLUSIÓN: No se observaron relaciones 

entre los hábitos alimentarios y las variables de composición corporal y condición física a excepción de una 

prueba de fuerza en el caso de los varones participantes en el estudio.  

Palabras clave: Ejercicio, Dieta Mediterránea, Adultos Jóvenes, Masa Grasa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A día de hoy, la obesidad es un problema a nivel mundial, en 2016, más de 1900 

millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones 

eran obesos y había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad (“Organización Mundial de la Salud,” n.d.). En España y más 

concretamente en universitarios cabe destacar que algo menos de un tercio de estos se 

encuentran en rangos de sobrepeso o de obesidad según su IMC. Esta es una estimación 

observada con estudios transversales que estudian el IMC en universitarios de entre 18 y 24 

años (González Sandoval, Díaz Burke, Mendizabal-Ruiz, Medina Díaz, & Morales, 2014).  

La obesidad está muy relacionada con el riesgo cardiovascular (Krachler et al., 2013) 

y es un factor de riesgo para todo tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, 

dislipemias, algunos tipos de cáncer, etc (Hiremath et al., 2017). Mucho que ver con este 

riesgo lo tiene el tejido adiposo pues se relaciona de forma directa con la incidencia de 

eventos cardiovasculares, sin embargo la grasa subcutánea tiene menor correlación con los 

problemas cardiovasculares que la grasa almacenada en los depósitos viscerales (Mazzoccoli, 

2016).  

Un método de detección de la obesidad estudiado y que se utilizará en el presente 

estudio es la Cineantropometría. La antropometría permite medir el peso corporal, la estatura 

y diferentes longitudes, diámetros, perímetros y pliegues cutáneos, y a partir de estos datos 

gracias a la aplicación de fórmulas se puede obtener información sobre el somatotipo, la 

composición corporal y la proporcionalidad del cuerpo humano (Abella del Campo et al., 

2015; Martínez-Sanz, Mielgo-Ayuso, & Urdampilleta, 2012).  

Se suele utilizar el IMC como detección de la obesidad, sin embargo solo describe la 

cantidad de masa y no la calidad de esta, por lo que no es considerado un método adecuado 

para estimar el sobrepeso (Abella del Campo et al., 2015). De hecho, en diversos estudios 

clínicos se ha comprobado que en personas con la misma edad, peso y altura y por lo tanto 

IMC, se han visto composiciones corporales y somatotipos totalmente distintos (Lemos & 

Gallagher, 2017). Se ha comprobado una relación entre el IMC y los porcentajes de masa 

grasa corporal y perímetros de la cintura y de la cadera, estos últimos son mejores métodos 

para la detección de riesgo de enfermedades asociadas a la obesidad, especialmente las 

cardiovasculares. (Hiremath et al., 2017; Zaccagni, Barbieri, & Gualdi-Russo, 2014). Para que 
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se llegara a poder utilizar el % de masa grasa y masa libre de grasa (en base a las medidas 

antropométricas) para la detección de riesgo cardiovascular, se compararon las mediciones 

con los datos obtenidos en DXA en distintas poblaciones para verificar su eficacia a la hora de 

evaluar la composición corporal (Krachler et al., 2013). Todas estas medidas deberán ser 

utilizadas de forma sistemática en la valoración comparando los datos en distintos momentos 

para ver los cambios en la población (Rivas et al., 2015). En este estudio además se estudiará 

el somatotipo y la composición general con el modelo de los tres componentes, masa grasa, 

masa muscular y masa ósea, por ser uno de los valores de referencia más útiles a la hora de 

estudiar la composición corporal (Martínez-Sanz et al., 2012).  

Cabe destacar que en el grupo de población al que pertenece la muestra del presente 

estudio (los 4 años de universidad) se observa un aumento de peso en los estudiantes, tanto en 

universidades públicas como privadas. El aumento es de unos 3kg y es mayor en hombres que 

en mujeres. Este aumento de peso se ha asociado con la ingesta dietética durante los años 

universitarios, el peso inicial del estudiante, estrés psicológico por la acumulación de trabajo, 

exámenes, etc... falta de actividad física, por la falta de tiempo muchos estudiantes son muy 

sedentarios, consumo de alcohol, residencia en el campus, etc... (Golightly et al., 2017). Es al 

entrar a la universidad donde muchos jóvenes asumen por primera vez en su vida la 

responsabilidad de vivir solos y por lo tanto la responsabilidad de su alimentación, de 

aprender nuevos métodos culinarios para no depender de la comida rápida que por regla 

general es menos saludable y más calórica, además de la responsabilidad que conlleva el 

hacer sus propias compras. 

En relación a esto, a día de hoy el consumo de alimentos no saludables que aumentan 

el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas ha aumentado 

considerablemente. Por lo tanto, la dieta y la nutrición son muy importantes para promover y 

mantener la buena salud a lo largo de toda la vida. La dieta es la suma de energía y nutrientes 

obtenidos de alimentos y bebidas consumidos regularmente por el individuo (Aragon et al., 

2017). Actualmente se sabe que una dieta adecuada y saludable no es solo la que aporta 

cantidades determinadas de energía y macro y micronutrientes, sino que existen también otros 

factores importantes a tener en cuenta como es por ejemplo el número de ingestas que se 

hacen al día y la calidad de la dieta, que tiene en cuenta el tipo de alimentos consumidos, las 

raciones de cada uno de los tipos de alimentos, etc (Antonella Pi, Vidal, Romina Brassesco, 

Viola, & Aballay, 2015). Una dieta alta en grasas saturadas, colesterol y grasas trans se sabe 
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que eleva los niveles de colesterol en sangre y puede afectar negativamente a la salud 

cardiovascular. 

Los atletas universitarios que siguen una dieta adaptada individualizada parecen 

mejorar su composición corporal y sus niveles de ansiedad cuando se comparan con los que 

siguen una dieta libre (Martínez-Rodríguez & Roche, 2017), de ahí la importancia en estas 

etapas de poder acudir a profesionales, en este caso dietistas-nutricionistas. En estas visitas el 

patrón más recomendado será el de la dieta mediterránea pues es considerado como un 

modelo a potenciar ya que probablemente se trata de uno de los modelos dietéticos más 

saludables que existen en la actualidad, como ha evidenciado serlo tras su análisis en diversos 

estudios. La adhesión a la dieta mediterránea se puede cuantificar con diversos cuestionarios 

en los que se puntúa positivamente los alimentos y nutrientes que contribuyen de forma 

beneficiosa al mantenimiento de la salud (Rodrigo Vega, Ejeda Manzanera, González Panero, 

& Mijancos Gurruchaga, 2014), así como puntúa de forma negativa los alimentos poco 

saludables o los hábitos no recomendables para la salud. En el caso de este estudio será el 

cuestionario PREDIMED de adherencia a la dieta mediterránea. 

Es necesario el manejo de la obesidad para prevenir tanto la misma como las 

enfermedades asociadas a esta y la actividad física está fuertemente respaldada para ello. El 

estudio de la condición física podría alertar de futuros problemas relacionados con esto 

(Hootman, Guertin, & Cassano, 2017). Bajos niveles de actividad física pueden aumentar el 

riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares y por lo tanto la condición física podrá 

ser predictor de riesgo de obesidad y enfermedades relacionadas con la misma, además una 

vida activa está directamente relacionada con mejoras en la composición corporal (Zaccagni 

et al., 2014). Es importante focalizar los esfuerzos en aquellos factores que influirán en la 

prevención de la obesidad: la promoción de la actividad física, un adecuado consumo de 

macro y micronutrientes y la realización de al menos 4 ingestas diarias (Antonella Pi et al., 

2015).  

En el caso de la muestra estudiada se podría pensar que cuanto mayor es el 

conocimiento adquirido en materias de salud (estudiantes de nutrición) mejores serán sus 

hábitos alimentario, esta sería la hipótesis inicial del estudio, sin embargo, estudios 

epidemiológicos muestran que tener estudios superiores en materias de salud, como es el caso 

de la muestra del presente estudio, estudiantes de Nutrición Humana y Dietética, no implica 

siempre una mejor conducta alimentaria y que en ocasiones no se ponen en práctica todos 
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esos conocimientos aprendidos (Muñoz de Mier, Lozano Estevan, Romero Magdalena, Pérez 

de Diego, & Veiga Herreros, 2017; Yahia, Brown, Rapley, & Chung, 2016).  

2. MÉTODO  

Estudio realizado durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2018-2019 

(febrero-Junio) en la Universidad de Alicante.  

Antes de comenzar con el estudio, se informó a los sujetos sobre la finalidad del 

estudio, esto se hizo con anterioridad al comienzo del estudio ya que todos los sujetos eran 

estudiantes de Nutrición Humana y Dietética pertenecientes a la rama de Nutrición Deportiva. 

Se obtuvo un consentimiento informado de cada participante firmado por los responsables del 

estudio, así como por cada uno de ellos. En este consentimiento informado se justificará la 

ausencia de enfermedad y estar en condiciones óptimas para realizar las pruebas de aptitud 

física. Todo ello, al amparo de las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica mundial, para la investigación con seres humanos. 

 

Muestra 

En este estudio piloto participaron 20 estudiantes, chicos (8) y chicas (12) con edades 

superiores a los 18 años y pertenecientes a la rama de Nutrición Deportiva en el cuarto curso 

de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. No se tuvo en cuenta si eran 

deportistas o no. 

En cuanto a los criterios de inclusión, todos debían ser estudiantes universitarios de 

Nutrición Humana de la Universidad de Alicante. Debían ser mayores de 18 años y haber 

aportado todos los documentos requeridos por los responsables del estudio, incluidos los 

cuestionarios necesarios así como la firma del consentimiento informado. 

 

Protocolo antropométrico 

Para la valoración antropométrica se siguieron las normas y técnicas de medición 

recomendadas por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) 

y el Grupo Español de Cineantropometría (GREC). Un medidor acreditado ISAK de nivel 1 

tomó las medidas necesarias para la valoración antropométrica teniendo en cuenta el error 

técnico de medición intraobservador indicado por la ISAK (2011) para el nivel 1 (10,0% para 

pliegues y 2,0% para perímetros y diámetros). 
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Tabla 1. Variables incluidas en perfil restringido ISAK. 
PLIEGUES PERÍMETROS DIÁMETROS OTRAS 

Tríceps Brazo Relajado Húmero Peso 

Subescapular Brazo contraído Fémur Talla 

Bíceps Cintura mínima Muñeca Envergadura 

Ileocrestal Cadera   

Supraespinal Muslo medio   

Abdominal Pierna   

Muslo Anterior    

Pierna medial    

 

Mediante las fórmulas descritas en el consenso de Cineantropometría del Grupo 

Español de Cineantropometría (GREC), se calculará la composición corporal mediante el 

modelo de los tres componentes, además se calculará el Índice de Masa Corporal (IMC). Los 

tres componentes del modelo son: 

 Masa grasa. Calculada mediante la ecuación de Withers (Withers, Craig, 

Bourdon, & Norton, 1987).  

 Masa muscular. Calculada mediante la propuesta de Lee (Lee et al., 2000).  

 Masa ósea. Calculada mediante la ecuación de Rocha (Rocha, 1975).  

Tabla 2. Variables incluidas en nuestro estudio  

 

Modelo Tres Componentes Otras Variables 

Masa grasa (Withers) 

IMC Masa muscular (Lee) 

Masa ósea (De Rocha) 

Los materiales antropométricos utilizados han sido los siguientes:  

 Tallímetro de pared (precisión 1 mm).  

 Báscula de precisión (100g). Tanita BC-730F (Ámsterdam, Netherlands)  

 Cinta métrica Cescorf (precisión 1mm)*  

 Paquímetro Cescorf (precisión 1 mm)*  

 Plicómetro Cescorf (precisión 1 mm)*  
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 Material complementario: Lápiz demográfico negro y Banco antropométrico 

(40x50x30cm) 

*Marca Cescorf recomendada por la ISAK para el estudio antropométrico  

Valoración de los hábitos alimentarios.  

Se recogió información sobre los hábitos en la alimentación de los estudiantes 

mediante: Cuestionario PREDIMED de adherencia a la dieta mediterránea, que valora de 

forma cuantitativa la adherencia a la misma, puntuando positivamente y negativamente los 

hábitos saludables y no saludales respectivamente, obteniendo así una puntuación total. Esta 

puntuación clasificará a los entrevistados en tres valoraciones: 

 ≤ 3: Dieta de muy baja calidad  

 4 a 7: Necesidad de mejorar el patrón alimentario para ajustarlo al modelo 

mediterráneo.  

 ≥ 8: Dieta mediterránea óptima  

Esta información se registrará a través de una entrevista realizada por personal 

entrenado previamente (dietista-nutricionista).  

 

Protocolo para la evaluación de la condición física 

Para la evaluación de la condición física de los participantes en el estudio se harán 

varias pruebas físicas que en estudios anteriores han evidenciado ser correctas para la 

medición de las capacidades físicas como fuerza, agilidad, velocidad, etc... Así como el 

consumo de oxígeno máximo. (Podstawski, Bernard, Tomasz, Michał, & Dariusz, 2013; Raya 

et al., 2013; Seneli, Ebersole, OʼConnor, & Snyder, 2013) 

 Test de agilidad Illinois. (Raya et al., 2013) 

 Carrera 20m.  

 Test Rockport (milla a pie) (Seneli et al., 2013) 

 Test de Burpees en 1 minuto.(Podstawski et al., 2013) 

 Test Side Bridge. En posición isométrica lateral.  
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Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa IMB SPSS Statistics Versión 

25. Se realizaron estadísticos descriptivos con el fin de conocer cómo es la muestra 

estudiada, así como correlaciones, para comprobar la asociación entre dos variables en 

el grupo o población. Se observó si había significación <0,05, por debajo de la cual 

existe relación entre dos variables.  

3. RESULTADOS  

En la tabla 3 se pueden observar las características antropométricas de los 20 

estudiantes medidos como son la edad, la talla y el peso, el IMC, los pliegues cutáneos, los 

perímetros y los diámetros corporales, así como los porcentajes de masa muscular, grasa y 

ósea. Destaca el IMC general en normopeso (23,54 ± 2,78), valores bajos de los pliegues 

cutáneos de la zona superior del tronco (subescapular, Supraespinal) así como de los pliegues 

de las extremidades (Tricipital, bicipital), especialmente el pliegue del bíceps (7,33 ± 2,84) y 

más destacable aún en hombres, donde no llega de media a los 6mm (5,25 ± 2,18) Sin 

embargo algo mayores los valores de los pliegues de la extremidad inferior (muslo y pierna 

media, 19,875 ± 6,24 y 12,325 ± 4,24 respectivamente) especialmente en mujeres donde 

destaca el pliegue del muslo (22,91 ± 5,48). También destaca el % de grasa corporal medio 

(12,06 ± 2,19). Los hombres presentan un IMC mayor de media, cercano al sobrepeso 

mientras que las mujeres tienen un IMC menor, en el caso del % de grasa estos resultados son 

contrarios, los hombres presentan un % menor (10,9 ± 2,66) que las mujeres (12,83 ± 1,47) .  

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos tras pasar el cuestionario Predimed de 

adherencia a la dieta mediterránea, cabe destacar que en la muestra estudiada, de estudiantes 

de nutrición humana y dietética, tanto en chicos como en chicas los resultados han sido 

buenos (10,24 ± 1,01) teniendo en cuenta que >8 es una adherencia óptima. Es ligeramente 

mayor la adherencia en mujeres que en hombres (10,25 ± 1,06 frente a 10,22 ± 1,04) pero en 

ambos casos son resultados óptimos. 
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Tabla 3. Características cineantropométricas de la muestra 
Tabla 3 

Características cineantropométricas de la muestra 

  Media Total Media Hombres Media mujeres 

Medidas básicas 

Edad (años) 22,55 ± 0,68 23,12 ± 0,64 22,16 ± 0,39 

Peso (kg) 66,97 ± 13,64 77,62 ± 14,70 59,86 ± 6,80 

Talla (cm) 1,679 ± 0,09 1,75 ± 0,08 1,62 ± 0,07 

 Imc  23,54 ± 2,78 24,96 ± 3,07 22,6 ± 2,23 

Pliegues 

cutáneos (mm) 

Tricipital 12,83± 5,02 8,37 ± 3,66 15,8 ± 3,33 

Subescapular 12,28 ± 3,79 12,06 ± 5,38 12,42 ± 2,51 

Bicipital 7,33 ± 2,84 5,25 ± 2,18 8,72 ± 2,38 

Cresta iliaca 17,125 ± 4,89 16,06 ± 7,43 17,83 ± 2,21 

Supraespinal 12,275 ± 5,11 12,5 ± 7,28 12,12 ± 3,35 

Abdominal 17,1 ± 5,73 17,37 ± 8,53 16,91 ± 3,23 

Muslo 19,875 ± 6,24 15,31 ± 4,35 22,91 ± 5,48 

Pierna media 12,325 ± 4,24 9,06 ± 1,78 14,5 ± 4,02 

Perímetros (cm) 

Brazo relajado 29,525 ± 3,58 32,63 ± 3,01 27,45 ± 2,17 

Brazo contraído 30,985 ± 4,48 35,31 ± 3,40 28,1 ± 2,18 

Cintura 74,88 ± 9,31 82,32 ± 10,54 69,91 ± 3,45 

Cadera 97,26 ± 6,11 99,03 ± 7,42 96,08 ± 5,06 

Pierna 36,82 ± 2,92 37,93 ± 3,47 36,08 ± 2,35 

Diámetros 

Diámetro Húmero 6,43 ± 0,42 6,77 ± 0,39 6,20 ± 0,26 

Diámetro Fémur 9,29 ± 0,61 9,6 ± 0,66 9,08 ± 0,5 

Diámetro Biestiloideo 5,58 ± 0,52 5,91 ± 0,52 5,36 ± 0,42 

Composición 

corporal 

% masa grasa (Yuhasz, 

1974) 12,06 ± 2,19 10,9 ± 2,66 12,83 ± 1,47 

% Masa muscular 

(Matiegka, 1992) 47,87 ± 2,42 49,28 ± 2,52 46,93 ± 1,92 

% Masa ósea (Rocha, 1974) 
16,42 ± 3,22 15,64 ± 1,69 16,95 ± 3,92 
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Tabla 4. Resultados cuestionario PREDIMED 

 

La tabla número 5 muestra los resultados de las pruebas de condición física evaluadas. 

En los 5 test los resultados fueron mejores en hombres que en mujeres sin embargo los 

valores en mujeres fueron más homogéneos, es decir había menos diferencia entre los 

resultados entre ellas que entre los hombres. Los resultados del Test Illinois y de la carrera de 

20m están expresados en segundos, los del test Rockport y el Side Bridge en minutos y 

segundos, y el test de Burpees en repeticiones logradas en 1 minuto.  

Tabla 5: Resultados condición física 

 

 

En cuanto al análisis estadístico relacionando el resultado del test de adherencia a la 

dieta mediterránea Predimed con las variables descritas en la tabla 6 se observa que en tan 

solo una de las variables observadas existe correlación significativa. Entre el test PREDIMED 

y el test Side Bridge en hombres (R=0,049, p=0,710). Esto quiere decir que en la muestra 

estudiada no existe una relación directa entre un mejor resultado en el test Predimed y por lo 

tanto una alimentación más correcta según el modelo de la dieta mediterránea y la 

composición corporal y la condición física, observadas mediante las variables de la siguiente 

tabla, con una única excepción, una mejor adherencia a la dieta mediterránea parece mejorar 

Tabla 4 

Resultados cuestionario Predimed 

 Media Total Media Hombres Media mujeres 

Resultados Cuestionario Predimed 10,24 ± 1,01 10,22 ± 1,04 10,25 ± 1,06 

Tabla 5 

Resultados condición física 

 Media Total Media Hombres Media mujeres 

Test Illinois 15,45 ± 1,20 14,26 ± 0,76 16,23± 0,67 

Carrera 20m 5,326 ± 0,62 4,73 ± 0,2 5,72 ± 0,47 

Test Rockport (milla) 9,48 ± 1,53 8,86 ± 1,58 9,89 ± 1,43 

Test de Burpees 20,5 ± 4,13 23,12 ± 4,97 18,75 ± 2,34 

Test Side Bridge 1,47 ± 0,56 1,6 ± 0,66 1,38 ± 0,49 
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la fuerza en el test de plancha lateral (Side Bridge), a mayor valor en el test PREDIMED, 

mejores resultados en dicho test de fuerza.  

 

Tabla 6: Distintas variables estudiadas 

 

Tabla 6 

Correlaciones entre el test Predimed y las distintas variables estudiadas. 

*Existe correlación si Sig (bilaetera) <0,05 

 General Hombres Mujeres 

 Significación 

bilateral=R 

Correlación 

de Pearson=p 

Significación 

bilateral =R 

Correlación 

Pearson=p 

Significación 

bilateral =R 

Correlación 

Pearson=p 

Peso ,615 ,120 ,976 ,013 ,218 ,384 

IMC ,732 ,082 ,813 -,101 ,420 ,257 

Pliegue tríceps ,477 ,169 ,574 ,236 ,407 ,264 

Pliegue 

subescapular ,077 

,404 ,425 ,330 ,050 ,577 

Pliegue bíceps ,544 ,144 ,709 ,158 ,539 ,197 

Pliegue 

ileocrestal ,599 

,125 ,952 ,026 ,186 ,410 

Pliegue 

Supraespinal ,828 

,052 ,824 ,095 ,992 ,003 

Pliegue 

abdominal ,570 

,135 ,583 ,230 ,951 ,020 

Pliegue muslo ,307 ,241 ,551 ,250 ,289 ,334 

Pliegue pierna 

media ,954 

-,014 ,982 -,010 ,947 -,021 

Perímetro 

brazo relajado ,317 

,236 ,661 ,185 ,106 ,490 

Perímetro 

brazo 

contraído ,382 

,207 ,668 ,181 ,072 ,536 

Perímetro 

cintura ,689 

,095 ,903 ,052 ,293 ,331 

Perímetro 

cadera ,561 

,138 ,713 -,156 ,173 ,421 

Perímetro 

pierna ,631 

,114 ,709 -,158 ,220 ,383 

% Masa grasa ,355 ,219 ,585 ,229 ,369 ,285 
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*Existe correlación si Sig (bilateral) <0,05  

Sif.Bil = Significación Bilateral. 

Pearson = Correlación de Pearson.  

 

4. CONCLUSIONES  

En España, más concretamente en población universitaria, cerca de un tercio de los 

estudiantes se encuentran en sobrepeso u obesidad (González Sandoval et al., 2014). El 

presente estudio permitió describir y analizar la relación entre la adherencia a la dieta 

mediterránea y variables específicas de composición corporal y condición física. La mayoría 

de las variables estudiadas no han presentado asociaciones significativas en relación a una 

alimentación según el modelo de la dieta mediterránea.  

Se ha reportado que el ingreso en la Universidad da lugar a una serie de cambios en la 

vida de los jóvenes y que dentro de estos cambios la alimentación es uno de los factores 

menos visibles en los estudiantes pero es uno de los que genera más cambios en ellos. 

(Golightly et al., 2017). Durante estos años de universidad se observa un aumento de peso 

relacionado con la ingesta dietética, la falta de ejercicio físico regular, consumo de alcohol, 

realización de comidas en comedores de residencias, etc... este aumento de media es mayor en 

estudiantes varones y en general está en torno a los 3kg. 

Pese a esto, en el presente estudio en el que se evaluaba a estudiantes universitarios del 

grado de Nutrición Humana y Dietética solo el 15% de los jóvenes estudiados se encontraba 

en sobrepeso y ninguno de ellos en obesidad. Pese a que estudios epidemiológicos muestran 

que tener estudios superiores en materias de salud no implica una conducta alimentaria mejor 

en todas las ocasiones (Muñoz de Mier et al., 2017; Yahia et al., 2016) la puntuación media 

% Masa 

muscular ,462 

-,174 ,343 -,387 ,878 -,050 

% Masa ósea ,691 ,095 ,717 ,153 ,784 ,089 

Test Illinois ,972 ,008 ,354 ,379 ,443 -,245 

Test carrera 

20m ,633 

-,114 ,829 ,091 ,387 -,275 

Test Rockport ,681 ,098 ,430 ,326 ,881 -,049 

Test de 

Burpees ,814 

,056 ,314 ,410 ,227 -,377 

Test Side 

Bridge ,810 

,057 ,049* ,710* ,104 -,493 
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obtenida en el test PREDIMED (10,24 ± 1,01) superior al valor 8 a partir del cual la 

adherencia a la dieta mediterránea se define como “óptima”, pone de manifiesto que en la 

muestra estudiada los hábitos alimentarios eran correctos, no habiendo diferencias 

significativas entre ambos sexos.  

La dieta mediterránea ha evidenciado ser un modelo de alimentación saludable y en 

este estudio se pretende ver si en estudiantes con conocimientos en salud, tener hábitos 

saludables influirá de forma positiva en su composición corporal y condición física.  

El análisis estadístico mostró que en la población del estudio tan sólo hubo una 

correlación significativa de todas las estudiadas. Fue en hombres, entre el test PREDIMED y 

el test de fuerza en plancha lateral, Side Bridge. (R=0,049, p=0,710). Una mejor adherencia a 

la dieta mediterránea parece mejorar la fuerza en el test de fuerza de plancha lateral (Side 

Bridge). A mayor valor en el test PREDIMED de adherencia a la dieta mediterránea, mejores 

resultados en dicho test de fuerza.  

Como hipótesis inicial se esperaban encontrar más asociaciones significativas que 

probaran que una alimentación saludable, y al vivir en España y ser un país mediterráneo se 

tomó como modelo la dieta mediterránea, influirían de forma positiva en la condición física y 

la composición corporal de los estudiantes. Al ser la variable independiente de todas las 

correlaciones el resultado del test PREDIMED y al haber obtenido toda la muestra unos 

resultados tan homogéneos, con pocas diferencias entre ellos y todos en unos niveles óptimos, 

no se han obtenido los resultados esperados.  

Parece difícil encontrar correlaciones con respecto a una variable cuando apenas hay 

diferencias dentro de la población de estudio en esta variable. Si la alimentación saludable, 

incluso a niveles óptimos, no ha sido suficiente para la mejora de parámetros específicos de 

composición corporal y condición física, se puede observar que el factor determinante para 

ello es la suma de la alimentación saludable y variada, y del ejercicio físico regular, como ya 

apuntaban estudios anteriores (Hootman et al., 2017; Zaccagni et al., 2014). El ejercicio físico 

regular está muy respaldado para el manejo de problemas relacionados con la obesidad. Se 

deberá recomendar por lo tanto que además de adaptar una alimentación variada y saludable 

al modelo de dieta mediterránea, también se deberá practicar ejercicio físico de forma 

continuada. Para todo ello se puede acudir a profesionales de ambos campos que puedan 

adaptar de forma individualizada tanto la alimentación como el entrenamiento para conseguir 

los efectos deseados.  
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En el presente estudio no se observaron relaciones entre los hábitos alimentarios y más 

concretamente la adherencia a la dieta mediterránea, y las variables de composición corporal 

y condición física en estudiantes del grado de Nutrición Humana y Dietética, a excepción de 

una prueba de fuerza (Side Bridge) en el caso de los varones participantes en el estudio 

Aunque a pesar de esto, por la homogeneidad de la muestra, serían necesarios más estudios 

que fueran en la misma dirección que el presente estudio piloto para respaldar y contrastar los 

resultados obtenidos.  

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Alejandro Martínez Rodríguez Diseño del estudio, recogida de datos, 

análisis de datos, redacción informe final.  

Lorena Vidal Martínez Diseño del estudio y análisis de datos 

Arantzazu Valdés García Tratamiento de datos 

Stephanie Torrijo Boix Recogida de datos 

José Miguel Martínez Sanz Recogida de datos 

Natalia Martínez Amorós Tratamiento de datos 

Lars Fernández Rodríguez Recogida de datos 

Carlos Hernández Pérez Recogida de datos 

Carmen Bueno Ferrer Tratamiento de datos 

Salvador Enrique Master Pérez Diseño del estudio y análisis de datos 
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