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En el presente trabajo se muestra la evolución de las conductas alimentarias y motrices de los estudiantes de la carrera de Educación Física, durante los primeros tres años de cursado. En este 

sentido, se analizaron las posibles asociaciones entre las variables: índice de masa corporal, riesgo cardiovascular, hábitos alimentarios y nivel de actividad física, en una muestra de 67 estudiantes 

pertenecientes a instituciones públicas y privadas. Al respecto, los antecedentes científicos a nivel regional, sobre todo de carácter longitudinal, son escasos; por lo cual, este trabajo resulta relevante 

a los fines de aportar una meritoria información para la revisión de los actuales paradigmas de las instituciones de formación profesional en Educación Física.

  

 

 

Conceptos clave: 
 
¿Qué se sabe sobre el tema?   
 
• Sobre el tema en general de hábitos 
alimentarios y actividad física en estudiantes 
universitarios hay algunos estudios que conforman 
parte de la bibliografía del presente trabajo. 
• No obstante, específicamente, sobre 
estudiantes de educación física, de la Ciudad de 
Córdoba, Argentina, se encontró solamente un 
estudio de carácter transversal que antecede a la 
presente investigación. 
 
¿Qué aporta este trabajo?  
 
• Este trabajo aporta una segunda observación 
sobre los estudiantes de los Profesorados en 
Educación Física, que hasta el momento es una 
población poco estudiada.   
• Los estudiantes de educación física presentan 
diferencias conductuales a considerar para 
probables ajustes curriculares en la formación 
universitaria. 
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Resumen: 
 
INTRODUCCIÓN: La prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta en estudiantes universitarios 

como consecuencia de la modificación de sus hábitos alimentarios y de su nivel de actividad física. El 
objetivo general del presente trabajo fue analizar la relación entre el estado nutricional de estudiantes 
de Educación Física y el nivel de actividad física, el riesgo cardiovascular y sus hábitos alimentarios, 
durante los primeros tres años de la carrera.  
MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo y de corte longitudinal. Se estudiaron 67 estudiantes. 

Para valorar el estado nutricional y el riesgo cardiovascular se midieron el índice de masa corporal 
(IMC) y la circunferencia de cintura (CC), respectivamente. Para indagar sobre los hábitos alimentarios 
se utilizó una encuesta basada en las recomendaciones de las guías alimentarias para la población 
argentina. Para estimar el nivel de actividad física se usó el Cuestionario Internacional de Actividad 
Física IPAQ, formato corto, versión en español.  
RESULTADOS: Los estudiantes con preobesidad, obesidad y riesgo cardiovascular elevado 
aumentaron durante el transcurso del estudio. Por su parte, las conductas alimentarias saludables y el 
nivel de actividad física alto en mujeres disminuyeron. El IMC mostró una correlación positiva con la 
CC. La selección alimentaria saludable en varones se mostró correlacionada con el IMC. 
CONCLUSIONES: La evolución del cursado de la carrera de Educación Física indicó un aumento 

progresivo de los factores asociados a la obesidad. Estos resultados permitirían direccionar y promover 
acciones legislativas que actualicen la currícula de la carrera de Educación Física, conforme a las 
necesidades sociales y sanitarias de esta población. 
 

Palabras clave: estado nutricional; obesidad; educación física; hábitos alimentarios; actividad física. 
 
Abstract:  
 
INTRODUCTION: The prevalence of overweight and obesity increases in university students as a 

consequence of the modification of their eating habits and their level of physical activity. The general 
objective of this work was to analyze the relationship between the nutritional status of Physical Education 
students and the level of physical activity, cardiovascular risk and eating habits, during the first three 
years of the degree. 
METHOD: Observational, descriptive and longitudinal section study. 67 students were studied. To 
assess nutritional status and cardiovascular risk, body mass index (BMI) and waist circumference (CC) 
were measured, respectively. To inquire about eating habits, a survey was used based on the 
recommendations of the dietary guidelines for the Argentine population. To estimate the level of physical 
activity, the IPAQ International Physical Activity Questionnaire, short format, Spanish version was used.  
RESULTS: Students with obesity, obesity, and elevated cardiovascular risk increased during the course 
of the study. For their part, healthy eating behaviors and a high level of physical activity in women 
decreased. BMI showed a positive correlation with CC. Healthy food selection in males was correlated 
with BMI. 
CONCLUSIONS: The evolution of the course in Physical Education indicated a progressive increase in 
the factors associated with obesity. These results would allow directing and promoting legislative actions 
that update the curriculum of the Physical Education career, according to the social and health needs of 
this population. 
 
Key words: nutritional condition; obesity; physical education; eating habits; physical activity. 
 
Resumo 
 
INTRODUÇÃO: A prevalência de sobrepeso e obesidade aumenta em estudantes universitários como 

conseqüência de mudanças em seus hábitos alimentares e nível de atividade física. O objetivo geral 
deste trabalho foi analisar a relação entre o estado nutricional de estudantes de Educação Física e o 
nível de atividade física, risco cardiovascular e hábitos alimentares, durante os três primeiros anos do 
curso. 
MÉTODO: Estudo observacional, descritivo e longitudinal. Foram estudados 67 alunos. Para avaliar o 
estado nutricional e o risco cardiovascular, foram medidos o índice de massa corporal (IMC) e a 
circunferência da cintura (CC), respectivamente. Para indagar sobre hábitos alimentares, utilizou-se 
uma pesquisa baseada nas recomendações das diretrizes alimentares para a população argentina. 
Para estimar o nível de atividade física, foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física do 
IPAQ, formato curto, versão em espanhol. 
Resultados: Alunos com obesidade, obesidade e alto risco cardiovascular aumentaram durante o 
curso do estudo. Por outro lado, comportamentos alimentares saudáveis e um alto nível de atividade 
física em mulheres diminuíram. O IMC mostrou correlação positiva com a CC. A seleção saudável de 
alimentos masculinos foi correlacionada com o IMC. 
CONCLUSÕES: A evolução do curso de Educação Física indicou aumento progressivo dos fatores 
associados à obesidade. Esses resultados permitiriam direcionar e promover ações legislativas que 
atualizem o currículo de educação física, de acordo com as necessidades sociais e de saúde dessa 
população. 
 
Palavras-chave: estado nutricional; obesidade; Educação Física; hábitos alimentares; atividade física. 
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Introducción 
 
En los países en vías de desarrollo, al menos hasta el año 2019, las 
enfermedades no transmisibles como la obesidad, diabetes, 
hipertensión, hiperlipidemia y otras desplazaban en prevalencia a las 
enfermedades transmisibles1. El sobrepeso y la obesidad son 
considerados un grave problema de salud pública, por su presencia 
en enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes, 
que se observan cada vez más entre los pobres y más en las 
mujeres. La transición epidemiológica y demográfica de algunos 
países de América Latina y del Caribe, que forman el llamado 
conglomerado 3: Argentina, Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago y la 
República Dominicana coinciden en estar en la mitad de la transición, 
con logros en cuanto a disminuir la mortalidad y aumentar la 
esperanza de vida, pero aún con problemas de desnutrición y con un 
aumento rápido de las enfermedades cardiovasculares2. Al respecto, 
un estudio identificó que actualmente en Argentina hay tres perfiles 
diferentes de transición nutricional y concluyó que este país está 
enfrentando diferentes procesos donde los factores 
sociodemográficos desempeñan un papel importante en la 
configuración de los diversos perfiles. La mayoría de éstos estaban 
relacionados con la carga de obesidad en adultos3. Según registros 
de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, en las 
últimas cuatro décadas la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en 
niños y adolescentes se ha casi triplicado, aumentando del 4% en 
1975 a más del 18% en 2016. La mayor parte de esta población 
habita en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 
vidas que la insuficiencia ponderal4. Por su parte, en Argentina, la 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, muestra que el 
61,6% de los argentinos tiene exceso de peso (36,2 % de personas 
con sobrepeso y 25,4 % con obesidad) cifras que ya alcanzan los 
valores previamente proyectados por Cardone, para el 20275,6. Estos 
datos confirman el avance de la epidemia indicando que la obesidad 
incrementó casi 11 puntos porcentuales desde 20055. Por otra parte, 
según proyecciones de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), 
en nuestro país la inactividad física en adultos alcanza al 55,1% y en 
adolescentes llega al 20%7. En este sentido, el nivel de actividad 
física bajo también aumentó de 54,9% a 64,9%, alcanzando un 
incremento del 10%5. Una revisión actualizada que relaciona el 
síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular y el cáncer en 
América del Sur, concluye que, para prevenir las enfermedades 
relacionadas con la dieta y el estilo de vida, es imprescindible incluir 
educación nutricional y hábitos de vida saludables8. Como 
antecedente particular, un estudio chileno mostró que la condición 
física de los estudiantes de educación física disminuye de manera 
irregular a medida que avanzan los estudios, situación preocupante 
ya que ellos se transformarán en modelos de estilos de vida 
saludable especialmente a nivel escolar9. Otro reconocido factor de 
riesgo asociado a la salud es la circunferencia de la cintura (CC), la 
cual resulta actualmente una medición bastante precisa para la 
estimación de la grasa intraabdominal o central. Se ha postulado 
además que, en las poblaciones latinoamericanas, algunos factores 
genéticos predispondrían a la acumulación de grasa abdominal, con 
la consecuente mayor probabilidad para de desarrollar enfermedad 
cardiovascular10. A modo de prevención, un estudio de la Universidad 
de West Virginia, EEUU, concluyó que la implementación de un 
proceso de selección para identificar a los adultos jóvenes en riesgo 
ayudará a diseñar intervenciones conductuales más efectivas11. 
Hasta el presente no hay un tratamiento totalmente eficaz para la 
prevención y tratamiento de esta epidemia; se requieren equipos 
multidisciplinarios en los cuales los educadores juegan un papel 
fundamental desde la escolaridad inicial. En este contexto, los 
profesores de educación física tienen un rol importante dado que, por 
un lado, intentan modificar las conductas sedentarias en sus alumnos 
y por otro, son a menudo fuente de información para aquellos jóvenes 
y adultos que tienen problemas de obesidad. El estudio de los 
predictores de riesgo y los hábitos alimentarios y de actividad física, 
en los futuros profesores de Educación Física, permitiría acreditar 
objetivamente aspectos referidos al estilo de vida en individuos con 
una potencial influencia en la prevención de la obesidad. Al respecto, 
la presente investigación ya cuenta con un antecedente científico en 
un estudio del estado nutricional en estudiantes educación física, 
asociada a hábitos alimentarios y nivel de actividad física12. El citado 
trabajo fue de corte transversal, sobre estudiantes solamente del 
primer año de la carrera. Por lo cual, el objetivo del presente trabajo 
es analizar la evolución del estado nutricional en los estudiantes de 
dos Profesorados de Educación Física de la Provincia de Córdoba, 
Argentina y su asociación con los hábitos alimentarios, el nivel de 
actividad física y, en este caso, además, con el nivel de riesgo 
cardiovascular, durante los primeros tres años del cursado de la 
carrera. Como hipótesis entonces se establece que las variables 
analizadas en los estudiantes evolucionan desfavorablemente al  
 

 
 
 
cabo de los tres primeros años del cursado de la carrera. Asimismo, 
el IMC puede asociarse con la CC y los hábitos alimentarios, aunque 
no con el nivel de actividad física.  
 

Método 
 
El presente estudio observacional, descriptivo y de carácter 
longitudinal, se llevó a cabo en el Instituto Provincial de Educación 
Física (IPEF) y en el Instituto Privado San Miguel (ISM), ambas 
instituciones de la Ciudad de Córdoba, Argentina; durante el período 
abril de 2015 hasta junio de 2017. La selección de la muestra se hizo 
de manera aleatoria simple, estimando una muestra inicial de 134 
individuos de los institutos mencionados. Fueron excluidos de este 
estudio los estudiantes que estaban realizando una dieta alimentaria 
restrictiva por razones de salud, religiosas o creencias particulares; 
los estudiantes que se encontraban en recuperación física y las 
estudiantes con embarazos de más de diez semanas o en etapa de 
amamantamiento. El presente trabajo cumple con la aprobación del 
Comité Internacional de Ética de las Investigaciones en Salud 
(CIEIS), del Hospital Nacional del Clínicas, de la Universidad 
Nacional de Córdoba y el consentimiento de los individuos 
participantes. De acuerdo a los objetivos propuestos se determinaron 
como variables dependientes el índice de masa corporal (IMC) y la 
circunferencia de cintura (CC). Por su parte, se consideraron como 
variables independientes los hábitos alimentarios, incluyendo la 
selección alimentaria (SA) y las conductas alimentarias (CA), y 
también el nivel de actividad física (NAF). Además, se consideró 
como variable de ajuste, el sexo. Para la medición del IMC se utilizó 
una balanza de contrapesos, marca Roma, con capacidad para 150 
kg y con una precisión de 100 g, con estadiómetro incluido. Para su 
análisis en este estudio, los valores se agruparon considerando lo 
siguientes parámetros: Normal y bajo peso: IMC ≤24,99 y 
Preobesidad y obesidad: IMC ≥25. Para la medición de la CC se 
utilizó una cinta antropométrica, de acero flexible, ancho de 7 mm. 
Se evaluó según criterios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en cm, categorizándola en: sin riesgo: <80cm (mujeres) 
<94cm (varones) y riesgo aumentado y muy aumentado: ≥80cm 
(mujeres) ≥94cm (varones). Para la valoración de los hábitos 
alimentarios (selección y conductas alimentarias) se implementó una 
encuesta impresa autoadministrada, construida en base a las 
recomendaciones de la actual guía alimentaria para la población 
argentina13. Posteriormente a la elaboración de la encuesta, y previo 
a su aplicación, se procedió a evaluar la confiabilidad y consistencia 
interna de la misma, aplicando un análisis del alfa de Cronbach. Para 
la valoración de la selección alimentaria se consideró la selección de 
alimentos de consumo semanal. Para estimar el gasto energético en 
actividad física se usó el Cuestionario Internacional de Actividad 
Física IPAQ, formato corto14. El mismo ha sido propuesto por la OMS 
para generar consenso sobre un método correcto para definir o 
describir niveles de actividad basado en encuestas impresas 
autoadministradas. Los datos de las encuestas se recolectaron de 
manera individual en un aula y sin control de tiempo. Para el análisis 
estadístico se realizó, primeramente, la descripción mediante la 
construcción de tablas y gráficos de distribución de frecuencias, 
acordes a la naturaleza en las variables, utilizando el software 
InfoStat versión 2016, UNC. Posteriormente se calcularon medidas 
de resumen de posición y dispersión y se construyeron tablas de 
frecuencias para cada momento de estudio. Para el análisis 
comparativo se utilizó el test de Chi–cuadrado para variables 
categóricas y el coeficiente de correlación de Pearson para las 
mensurables. En todos los casos se estableció un nivel de 
significación de p<0,05. Para realizar el análisis de asociación de las 
variables se llevaron a cabo análisis de correlación de Pearson y 
regresión lineal simple para verificar la relación entre índice de masa 
corporal, circunferencia de cintura, hábitos alimentarios y nivel de 
actividad física.
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Resultados 
 
En un análisis desagregado por variable, durante los tres años que 

duró el estudio (2015-2016-2017) la evolución fue la siguiente: el 

incremento mostrado en los porcentajes de exceso de peso, en 

mujeres no fue significativo; en tanto que, en varones el incremento 

si fue significativo (p=0,0009). El incremento mostrado en los 

porcentajes de casos de riesgo cardiovascular aumentado y muy 

aumentado no fue significativo en varones, en tanto que sí lo fue en 

mujeres (p=0,003), entre el primero y segundo año de estudio (2015-

2016). La prevalencia de selección alimentaria saludable, en ambos 

sexos de la muestra, mostró un incremento a medida que pasaban 

los años de cursado. Por su parte, en la prevalencia de conducta 

alimentaria saludable se observó un incremento en los varones; sin 

embargo, las mujeres mostraron una disminución. En todos los 

casos, las diferencias no fueron significativas. El nivel de actividad 

física alto en mujeres, mostró una disminución significativa (p=0,04), 

debido principalmente a un aumento del nivel bajo. Por su parte, en 

varones, se observó una disminución no significativa de la 

prevalencia del nivel de actividad física alto, fundamentalmente a 

expensas de un aumento del nivel moderado. (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Diferencia de las variables: índice de masa corporal, 

circunferencia de cintura, selección alimentaria, conducta alimentaria 

y nivel de actividad física, entre estudiantes durante los tres años de 

estudio. Instituto Provincial de Educación Física y del Instituto San 

Miguel. Córdoba, Argentina. 

 

 
(%) porcentajes. n: número de casos. IMC: Índice de masa corporal. 

Preob+ob: preobesidad mas obesidad. CC: circunferencia de cintura. 

Riesgo A+MA: riesgo aumentado más muy aumentado. SA: 

selección alimentaria. CA: conducta alimentaria. NAF: nivel de 

actividad física. Significación p<0,05: *2015-2016 **2015-2017 

 

Respecto al grado de asociación entre las variables analizadas en el 

año 2017, los valores de índice de masa corporal mostraron 

correlación positiva y significativa con la circunferencia de cintura, en 

ambos sexos. A su vez, la selección alimentaria en varones se mostró 

correlacionada medianamente y significativamente con el índice de 

masa corporal. En el resto de las variables el índice de masa corporal 

no mostró asociación con los hábitos alimentarios ni con el nivel de 

actividad física. (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Correlación de variables: circunferencia de cintura, selección 

alimentaria, conducta alimentaria y nivel de actividad física, con el 

estado nutricional (IMC) en estudiantes del Instituto Provincial de 

Educación Física (IPEF) y del Instituto San Miguel, en el año 2017. 

 

 

IMC: índice de masa corporal. CC: circunferencia de cintura. SA: 

selección alimentaria. CA: conducta alimentaria. NAF: nivel de 

actividad física. r: coeficiente de correlación de Pearson: Entre 

paréntesis: valor de p. R²: 

 

 

Discusión 

 
Durante el transcurso de los tres años que duró este seguimiento, en 

general se pudo detectar un incremento progresivo, aunque no 

significativo, del porcentaje de exceso de peso. No obstante, con el 

aumento demostrado también en la circunferencia de cintura, se 

podría considerar que el incremento de peso obedece a un aumento 

del tejido adiposo a nivel central, desestimando la posibilidad de un 

crecimiento proporcional de la masa muscular. En consonancia, un 

meta análisis realizado sobre diversas carreras, en la Universidad de 

Georgia EEUU, mostró que el aumento en el peso corporal durante 

el primer año de universidad es significativamente menor que durante 

los años acumulativos restantes de la universidad15. Respecto a los 

hábitos alimentarios, los porcentajes de selección y conductas 

alimentarias saludables se mantuvieron por encima del 70% en 

ambos sexos durante los tres años de estudio. Como contraparte, 

varios estudios en estudiantes de diferentes carreras de nivel 

universitario, de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España, 

Chile y Brasil, presentaron resultados opuestos que muestran que los 

estudiantes no logran cumplir las pautas mínimas de hábitos 

alimentarios saludables16. En relación al nivel de actividad física, el 

presente estudio determinó que el nivel alto disminuyó, en ambos 

sexos, pero en mujeres, principalmente a expensas de un leve 

aumento del bajo nivel de actividad física. La exigencia física, propia 

del cursado de la carrera, sería la responsable de los resultados 

obtenidos en este parámetro. En clara coincidencia con la presente 

investigación, un estudio coterráneo, de la capital de Argentina, 

encontró que los estudiantes de profesorado en educación física 

tienen niveles de actividad física altos17. En disonancia con estos 

resultados, algunas investigaciones en estudiantes de otras carreras, 

en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Chile y Colombia 

mostraron que más 50% de los estudiantes no alcanza los niveles 

mínimos de actividad física recomendados16,18,19,20. Posiblemente en 

estos casos, los contenidos estrictos relacionados con el movimiento 

humano, que presenta la formación académica de Educación Física, 

sean la causa del alto nivel de actividad física observado en estas 

poblaciones21,22,23.  

Respecto al grado de asociación entre las variables analizadas, en el 

año 2017 los valores de índice de masa corporal mostraron una 

correlación positiva con la circunferencia de cintura, en ambos sexos. 

A diferencia de éstos, la selección alimentaria saludable en varones 

se mostró correlacionada con el índice de masa corporal. Del resto 

de las variables, el exceso de peso no mostró asociación con los 

hábitos alimentarios ni con el nivel de actividad física. En 

comparación con estudios longitudinales, algunas investigaciones 

internacionales encuentran que la prevalencia de un nivel insuficiente 

de actividad física varía de acuerdo a las condiciones culturales y 

económicas de cada país24. En un estudio similar realizado en 

Argentina, con estudiantes de Educación Física, se observó que el 

88 % de los estudiantes sondeados reportaron un nivel alto de 

actividad física habitual25-26,27. Conforme a lo expuesto hasta aquí, la 

hipótesis propuesta en la presente investigación fue comprobada 

respecto a la evolución desfavorable de todas las variables, durante 

el cursado de los primeros tres años de la carrera. No obstante, en el 

tercer año de estudio, la asociación del IMC se evidenció solamente 

2015 n (%) 2016 n (%) 2017 n (%) 2015 n (%) 2016 n (%) 2017 n (%)

Normopeso 24 (79) 23 (75) 21 (68) 27 (75) 20 (55) 18 (50)

Preob+ob 7 (22) 8 (25) 10 (32) 9 (25) 16 (45) 18 (50)**

Sin riesgo 26 (84) 18 (57) 24 (77) 35 (97) 30 (83) 33 (92)

RiesgoA+MA 5 (16) 13 (43)* 7 (23) 1 (3) 6 (17) 3 (8)

Saludable 26 (84) 30 (97) 28 (90) 27 (74) 29 (81) 28 (77)

No saludable 5 (16) 1 (3) 3 (10) 9 (26) 7 (19) 8 (23)

Saludable 31 (100) 30 (94) 30 (94) 34 (97) 36 (100) 35 (94)

No saludable 0 (0) 1 (6) 1 (6) 2 (3) 0 (0) 1 (6)

Alto 24 (77) 18 (58) 15 (48)** 26 (72) 21 (58) 23 (64)

Moderado 5 (17) 11 (36) 11 (36) 8 (22) 12 (34) 10 (28)

Bajo 2 (6) 2 (6) 5 (16) 2 (6) 3 (8) 3 (8)

31 (100) 31 (100) 31 (100) 36 (100) 36 (100) 36 (100)

NAF

Total por variable

VARIABLE

Mujeres (n=31) Varones (n=36)

IMC

CC

SA

CA

MUJERES (n=31) VARONES (n=36)

r (p) R² r (p) R²

CC 0,82 (<0,05) 0,68 0,94 (<0,05) 0,88

SA -0,15 (0,41) 0,02 0,42 (<0,05) 0,18

CA -0,22 (0,22) 0,05 0,01 (0,93) 2,2

NAF 0,16 (0,40) 0,02 -0,24 (0,16) 0,6

IMC
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con la CC y la selección alimentaria en varones. La principal fortaleza 

de este trabajo lo constituye el seguimiento longitudinal de su diseño, 

el cual permitió, además de conocer las condiciones nutricionales y 

los niveles de riesgo cardiovascular de los ingresantes, valorar el 

avance de las variables estudiadas, conforme a las experiencias y los 

aprendizajes alcanzados durante gran parte del cursado de la 

carrera. Entre las posibles debilidades del presente trabajo, se debe 

discutir la disminución de la muestra entre el inicio y el final del 

estudio, luego de tres años de seguimiento. Las principales razones 

podrían ser el desconocimiento de la currícula y la exigencia física; 

aunque también, el probable error en el ajuste de la muestra, por 

tratarse de un estudio longitudinal.  

 

Conclusiones 

 
Durante los tres años que duró el estudio los casos de preobesidad 

y obesidad aumentaron. Los casos de alto nivel de riesgo 

cardiovascular, también se incrementaron a lo largo de los años. 

Respecto a los hábitos alimentarios, disminuyeron los casos de 

conductas alimentarias saludables en mujeres. El nivel de actividad 

física alto disminuyó, principalmente en mujeres de manera 

significativa. Respecto al último año de estudio, el IMC mostró una 

correlación positiva con la CC. Por su parte, la selección alimentaria 

saludable en varones se mostró correlacionada con el IMC. Estos 

resultados permitirán direccionar y promover acciones legislativas y 

ejecutivas que actualicen la currícula de la carrera de Educación 

Física, conforme a las necesidades sociales y principalmente 

sanitarias de esta población particular de estudiantes universitarios. 

Asimismo, este trabajo pretende promover a la reflexión de los 

futuros estudiantes y profesionales de la carrera en cuestión, hacia 

una toma de conciencia sobre las responsabilidades personales y 

públicas que se deben asumir en la elección de determinados estilos 

de vida, en función del rol social que deben cumplir.  

 

 

Consideraciones éticas: la investigación se enmarcó en los principios éticos 

básicos de la norma internacional de la Declaración de Helsinki. Se garantizó 

la confidencialidad en la información para evitar la identificación de las 

personas. 

 

Limitaciones de responsabilidad: La Lic. Mónica Garro y la Lic. María 

Eugenia Gallastegui, directoras de las instituciones donde se realizó este 

estudio no se hacen responsables por los resultados obtenidos en la presente 

investigación. No obstante, las mismas, ofrecieron la plena disponibilidad de 

las instalaciones de ambos establecimientos educativos para la recolección de 

los datos. 

 

Fuentes de apoyo: El presente trabajo no cuenta con subsidios de 

investigación. Asimismo, la Dra. Marta Fiol de Cuneo, directora del presente 

trabajo, aportó la infraestructura académica necesaria y el acceso informático 

como recurso técnico para la prosecución de este trabajo. 

 

Importancia del trabajo: El estudio de la evolución de los hábitos alimentarios 

y del nivel de actividad física en los futuros profesores de Educación Física, 

durante el cursado de la carrera, permitiría acreditar objetivamente aspectos 

referidos al estilo de vida en individuos con una potencial influencia en la 

prevención de la obesidad en niños y adolescentes. Por esta razón se 

considera un artículo clasificado como original.  
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