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Introducción: La autopercepción de la imagen corporal, es capaz de desencadenar desordenes
en la salud, el bienestar, las conductas, el aspecto cognitivo y emocional, cuyos resultados se-
rán desórdenes alimentarios, baja autoestima, sentimientos de inferioridad y otras patológicas
asociadas.11 La importancia que se le ha dado en el mundo contemporáneo a la imagen corporal
ha ahilado la idea de bajar de peso, por lo que se ha vuelto una necesidad, siendo los jóvenes
quienes tienen mayor preocupación por adquirir una mejor figura.8 Metodología: Corresponde
a un estudio de tipo descriptivo observacional y transversal, describe cada una de las varia-
bles sociodemográficas, hábitos, condición de salud, y otras características de la población o
muestra participante. Resultados: La población considerada para el estudio corresponde a 360
estudiantes de primer y séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud, de los cuales
157 fueron encuestados. El 53.5 % de la población encuestada se encontró cursando el primer
semestre y el 46.5 % el séptimo semestre de las cinco carreras correspondientes a la facultad
(Enfermería, Medicina, Nutrición, Q.C.B., Terapia Física y Rehabilitación). Es importante des-
tacar que las carreras de Medicina y Terapia Física tuvieron mayor número de participantes.
Conclusión: La autopercepción de la imagen corporal, arroja que mayormente se identifican
con una figura normal sin embargo les gustaría estar más delgados o permanecer normales, en
ambos sexos. Sin embargo también se observó que se identifican con sobrepeso y obesidad,
mas no les gustaría estar en estas figuras.
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Introducción

El Estilo de Vida (EV), se refiere a un conjunto de hábitos
que una persona mantiene por un tiempo, se pueden desarro-
llar o evitar, proporcionan seguridad o peligro dependiendo
su naturaleza. Los hábitos de EV saludables incluyen con-
ductas que favorezcan la salud, sin embargo, estos no garan-
tizan una vida más larga, pero si una mejor calidad de vida.1

García Laguna y otros autores en su investigación decla-
ran que el EV incluye todas las dimensiones del ser humano,
y las conductas realizadas se relacionan con la salud.2

Entre los resultados de tener hábitos no saludables se iden-
tifica el sobrepeso y la obesidad que se han convertido en
un problema global, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declara que el 65 % de la población mundial vive en
países donde las personas mueren por las complicaciones de
dichas enfermedades, la obesidad es considerada una epide-
mia mundial y un problema de salud pública tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo.3

Según la OMS, para el año 2030 la esperanza de vida ha-
brá aumentado y este se debe a los cambios en los hábitos
alimentarios no saludables, práctica deportiva y disfunción
familiar.4

Mientras que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE, 2017) señala que la epide-
mia de obesidad se ha incrementado en los últimos cinco
años, principalmente México se ha visto involucrado.5 Uno
de los estados con prevalencia es Nuevo León que cuenta con
51 municipios, y se ubica en el noreste de la república me-
xicana. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática [INEGI] 2015.6,7

Durante la adolescencia se adquieren hábitos para la vi-
da adulta, siendo importante la promoción y prevención del
desarrollo físico, psíquico y mental.1

Los hábitos adquieren desde muy temprana edad, sin em-
bargo las influencias del ambiente y ámbito escolar generan
cambios que pueden ser desfavorables; diversos autores re-
fieren que el alejamiento del domicilio familiar, las interac-
ciones con otras culturas y el cambio en la exigencia aca-
démica suele acarrear modificaciones, en la alimentación, la
actividad física, el sueño, aumentando al uso y consumo de
drogas, propiciando conductas adictivas.7

Generalmente los universitarios suelen tener vida seden-
taria, que es determinada por la cultura y el origen de los
estudiantes, eligen actividades deportivas que se realizan en
grupos por medio de las cuales se genera comunicación con
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sus compañeros.8

Los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios
se deterioran, y se alejan de lo saludable, las dietas que
consumen no siempre cubren los requerimientos nutriciona-
les especialmente micronutrientes, vitaminas y minerales, no
desayunan con frecuencia, son afectados con estrés académi-
co continuo.9

Torres y colaboradores estudiaron los hábitos alimentarios
de estudiantes de primer y sexto grado de Medicina, en una
Universidad privada de Perú, observaron que, los estudian-
tes de años superiores consumen comidas rápidas y refrescos
con mayor frecuencia, siendo necesario promover hábitos sa-
ludables desde la infancia.10

En el estudio de Ureña y colaboradores, se muestra que los
jóvenes universitarios estudiantes de enfermería, al pertene-
cer a una carrera del área de la salud presentan algunos com-
portamientos usuales que buscan crear impacto en el círculo
social que les rodea, mantener su imagen corporal delgada
y tonificada; consideran la perfección y la belleza física de
las personas como motivación para elegir ciertas conductas
alimentarias no saludables en su vida universitaria.11

Estas les conduce a adquirir conductas alimentarias de
riesgo que afectan la salud física y mental de los jóvenes; Por
lo que se necesita promover hábitos saludables y autocuida-
do, de manera que contribuyan a tener un entorno universita-
rio sano, promover medidas preventivas en las instituciones
educativas donde estudian.11

La autopercepción de la imagen corporal, es capaz de des-
encadenar desordenes en la salud, el bienestar, las conductas,
el aspecto cognitivo y emocional, cuyos resultados serán des-
órdenes alimentarios, baja autoestima, sentimientos de infe-
rioridad y otras patológicas asociadas.11 La importancia que
se le ha dado en el mundo contemporáneo a la imagen cor-
poral ha ahilado la idea de bajar de peso, por lo que se ha
vuelto una necesidad, siendo los jóvenes quienes tienen ma-
yor preocupación por adquirir una mejor figura.8

Muñoz y colaboradores, refieren que los estudiantes del
área de la salud con conocimientos sobre nutrición, se carac-
terizan por consumir deficientes cereales, pescado, verduras,
hortalizas y fruta; mientras que consumen cantidades impor-
tantes de lácteos.12

Además de consumir alimentos ricos en sal, grasas satu-
radas y azúcares añadidos procedentes de alimentos procesa-
dos y bebidas azucaradas; Los estudiantes universitarios del
área de la salud serán quienes deban promover una alimen-
tación saludable, y cuya práctica profesional debe ser guiada
por su comportamiento alimentario.13 Requieren de estrate-
gias y acciones específicas para mejorar la alimentación de
la población universitaria del área de la salud en México, a
fin de impactar en su rendimiento académico, y mejorar la
calidad de vida en la etapa adulta.14

Antecedentes

La OMS declara que el Estilo de Vida es la interacción
entre las condiciones de vida y patrones individuales de con-
ducta, determinadas por factores socioculturales y caracterís-
ticas personales, donde la estructura social define los valores,
normas, actitudes, hábitos y conductas. 15

Las relaciones familiares, grupales, en pares, la espiri-
tualidad y la industria del entretenimiento generan influen-
cia cognitiva desde el punto en los jóvenes, y los capa-
cita a la toma de decisiones. Los jóvenes buscan aproba-
ción en la familia, mientras que la influencia de los ami-
gos crea cierta presión social que los conduce a comportarse
de una forma aceptable para ellos, y experimentan nuevos
comportamientos.16

La actividad física, ha sido asociada a mejor salud mental,
bienestar emocional e incremento de la longevidad. Esta po-
blación es considerada vulnerable al disminuir la actividad
física y la aparición de hábitos no saludables. El sedentaris-
mo se relaciona con la falta de tiempo, la falta de compañía
y apoyo social, cansancio y falta de voluntad.17

Se observó que los estudiantes universitarios, muestran un
porcentaje elevado de obesidad por mayor consumo de ali-
mentos poco saludables, escasa fibra, tabaco, elevado índice
de sedentarismo, y muestra insomnio, somnolencia diurna y
horas de sueño inadecuadas. Los hombres presentan peores
hábitos alimentarios, mayor índice de consumo de tabaco,
alcohol y somnolencia diurna, mientras que las mujeres se
caracterizan por vida sedentaria.18 El grupo de edad con ma-
yor riesgo para sufrir un trastorno alimenticio son entre 15-
26 años.19

Guevara y colaboradores realizaron un estudio en jóve-
nes universitarios del Estado de Veracruz, quienes mostra-
ron mejor EV, que los del Estado de México, el 60 % indica
no tener un EV saludable y la dimensión más afectada es la
actividad.20 Es sabido que la práctica deportiva contribuye a
mejorar la atención y prevención del consumo de drogas en
los jóvenes, contribuyendo a su salud.21

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías
(OEDT, 2017) refiere que el consumo de Alcohol y Tabaco
son las sustancias más consumidas por la población de 15 a
64 años.21 Yáñez y colaboradores observaron que los hom-
bres inician el consumo de alcohol, en promedio a los 16.2
años, y estudios reportados en Brasil mencionan que de cada
8 hombres hay 3 mujeres consumidoras de alcohol, encon-
trándose en España y México que los hombres son consu-
midores notables.22 Estos problemas afectan la calidad del
sueño. El sueño es un estado fisiológico activo y rítmico que
se alterna con la vigilia y se considera esencial para la salud
integral de la persona.23

Sin embargo el sueño se ve afectado por el estrés acadé-
mico, Vallejo y colaboradores mencionan que el estrés causa
un efecto negativo en el aprendizaje, representa un proceso
psicosocial que afecta la respuesta fisiológica del organismo,
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las características del ambiente social y los factores perso-
nales, finalmente la universidad es el escenario perfecto para
el estrés, y los primeros años de carrera son los que resultan
más estresantes.24 Los elementos incluidos en dimensiones y
factores antes determinan si el estilo de vida es saludable o
no. Por otro lado la Espiritualidad es un aspecto que ayuda a
afrontar situaciones difíciles o traumáticas de la vida, repre-
senta un conjunto de ideas filosóficas sobre el propósito de la
vida y el significado del ser, y contribuye al bienestar mental
y físico.22

Se busca ver la asociación que tiene el EV con la Percep-
ción de la Imagen Corporal la cual la Real Academia [RAE],
(2014), define como “la figura, representación, semejanza, y
apariencia de algo”, el termino corporal, procedente del latín
corporalis hace referencia a todo aquello “perteneciente o
relativo del cuerpo, especialmente el humano”.25

La imagen corporal se refiere a la representación mental
del tamaño, figura y la forma de nuestro cuerpo, el cómo nos
vemos y como pensamos que los otros nos ven.26 La llamada
percepción en la imagen corporal implica la forma en que
sentimos nuestro cuerpo y como actuamos ante él; existen
dos aspectos acerca de la imagen corporal, el perceptivo, que
se refiere a la percepción del tamaño corporal; y el subjetivo,
que incluye actitudes acerca del tamaño, peso, partes corpo-
rales y apariencia física en general.9

Pruzinsky y Cash (1990), menciona que existen varios ti-
pos de imagen corporal relacionadas entre sí. La imagen per-
ceptual: se refiere a aspectos del cuerpo, como tamaño y for-
ma global, cada una de sus partes. La imagen cognitiva: ve
pensamientos propios y creencias sobre el cuerpo. La ima-
gen emocional: Toma en cuenta sentimientos de experiencias
de placer/desplacer y el grado de satisfacción/insatisfacción
con respecto al cuerpo. La medición de la Imagen Corporal
se puede realizar a través de la percepción de uno mismo,
identificando la silueta, y relacionando con el peso que se
tiene en el momento y el que se desea tener, los datos pueden
llegar a ser subjetivos. Considera pensamientos, actitudes y
valoraciones, sentimiento de placer, satisfacción o disgustos
que promueven la visión hacia la percepción de sí mismo
sobre tamaño, peso y forma.27

La presión social y de los medios de comunicación crea
conductas hacia el miedo a engordar, por lo que los indivi-
duos desde una temprana edad consideran que el tener obe-
sidad hace sentir menos autoestima a la persona, siendo re-
producibles en los diferentes niveles de estudio.28

Trejo y colaboradores compararon la práctica de actividad
física y los cánones de imagen corporal en estudiantes uni-
versitarios, identificando percepción de la imagen delgada y
obesa, además de peso, talla y cintura. Relacionaron la figura
delgada con adjetivos como: amable, tonta, guapa, feliz abu-
rrida, cuidadosa y servicial; la figura obesa: infeliz, honesto,
lento, feo, triste, perezoso y sucio.8

Reynaga y colaboradores, describieron en su estudio en

universitarios del área de la salud que muy pocos realizan
ejercicio, consumen frutas y verduras, consumen agua dia-
riamente, no fuman, consumen alcohol y otras sustancias que
provocan adicción. Sin embargo el estrés y las horas diarias
de sueño se presentan tres veces a la semana o menos. Con-
cluyendo que los universitarios del área de la salud encues-
tados no cumplen con un estilo de vida saludable.29

Justificación

Las carreras relacionadas con la salud, que han sido moti-
vo de estudio han mostrado que los estudiantes universitarios
no consumen dietas equilibradas por lo que presentan sobre-
peso y obesidad, sin presentar hábitos de actividad física. Por
lo tanto la imagen corporal no es satisfactoria para los estu-
diantes que cuentan con algún trastorno alimenticio.

Dicha investigación quiere dar respuesta a la pregunta,
¿Cuáles son las características del Estilo de Vida y la per-
cepción de la imagen corporal en estudiantes universitarios?

Objetivos

Objetivo General

Conocer las características del Estilo de vida en estudian-
tes universitarios a partir de la aplicación del instrumento
CEVEU (Cruz, 2016) y la autopercepción de imagen cor-
poral (SFS, Stunkard, Sorensen, Schulsinger, 1983).

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las dimensiones de estilo de vida del
Cuestionario CEVEU referidas por estudiantes univer-
sitarios.

2. Identificar la percepción de imagen corporal en estu-
diantes universitarios a partir de las figuras SFS (Stun-
kard, Sorensen, Schulsinger, 1983, en: Rueda, 2012).

Metodología

Tipo y Diseño de estudio

Corresponde a un estudio de tipo descriptivo observacio-
nal y transversal, describe cada una de las variables sociode-
mográficas, hábitos, condición de salud, y otras característi-
cas de la población o muestra participante.

Población, Muestreo y Muestra

Este estudio incluye 157 estudiantes universitarios de los
cuales el 53.5 % (83) corresponde al 1° año y 46.5 % (72) al
4° año de la Facultad de Ciencias de la Salud [FACSA], de la
Universidad de Montemorelos, realizado durante el periodo
de Agosto-Diciembre 2019.



4 LILIANA ARELI SANTOS AVEDAÑO

Criterios de inclusión

En el desarrollo de este trabajo participaron estudiantes
universitarios que cursan 1° y 4° año de FACSA, de ambos
géneros, que se encuentra inscritos en el curso escolar 2019-
2020, alumnos regulares y que acepten responder el Cuestio-
nario de Estilo de Vida para Estudiantes Universitarios (CE-
VEU) y seleccionar figuras en el Test SFS..

Criterios de exclusión

La población excluida de este estudio serán los universi-
tarios que no cursen los grados seleccionados, que no asis-
tan el día de la evaluación, que no completen el instrumento
aplicado y no desean realizar el instrumento.

Criterios de eliminación

Se eliminan los casos que habiendo cumplido con los re-
quisitos de participación, decidan finalmente no continuar en
el proyecto.

Instrumentos de Medición

Para este estudio se utilizó el cuestionario de Estilo de
Vida para Estudiantes Universitarios denominado [CEVEU]
(Cruz Acosta, 2016) evalúa aspectos del estilo de vida, a
partir de la versión final el cuestionario consistió en 2 sec-
ciones; la primera sección incluye los datos personales del
participante como carrera, semestre, matrícula, fecha de na-
cimiento, género, edad, residencia y tipo de dieta. La segun-
da sección consta de 28 preguntas correspondientes a medir
el comportamiento de los últimos 30 días del participante,
en nueve dimensiones (relaciones familiares y amistosas, ac-
tividad física, hábitos alimentarios y control de peso, uso de
tabaco o drogas permitidas, hábitos de sueño, uso de medidas
de seguridad y manejo del estrés, conductas de personalidad,
autopercepción, actividad laboral y espiritualidad). La vali-
dación del instrumento se obtiene por la prueba de alfa de
Cronbach cuyo valor corresponde entre -1 y 1.

Las escalas de evaluación es a partir de respuestas tipo
Likert donde 2 corresponde a casi siempre, 1 algunas veces
y 0 casi nunca.

La escala del Standard Figural Stimuli [SFS] (Stunkard,
Sorensen, Schulsinger, 1983), permite identificar la imagen
corporal de manera fiable y sencilla, identificando nueve fi-
guras de siluetas corporales, tanto de hombres como de mu-
jeres, que van desde muy delgado a muy obeso. Los suje-
tos deben elegir la figura que más se asemeja a su silueta y
también la silueta a la que le gustaría parecerse. Donde 1 es
delgadez severa, 2 delgadez moderada, 3 delgadez, 4 normal,
5 normal, 6 sobrepeso, 7 obesidad I, 8 obesidad II, 9 obesi-
dad III. Los resultados ofrecen tres criterios de evaluación: la
imagen actual, la imagen deseada y la discrepancia (deseada-
actual), interpretada como una medida de insatisfacción con

la imagen corporal. Si la discrepancia es igual a 0, el sujeto
está satisfecho con su imagen corporal; si la discrepancia tie-
ne valor positivo, el sujeto tiene el deseo de ser más grande;
si la discrepancia tiene valor negativo, el sujeto tiene el de-
seo de ser más delgado. El valor de alfa de Cronbach de este
instrumento fue de .86. 30

Operacionalización de variables

Este cuadro es Operacionalización de variables

Análisis estadística

Para realizar el análisis estadístico, se creó una base de
datos donde se vacío todas las respuesta obtenidas por los
instrumentos CEVEU y SFS, posteriormente se instaló el
programa estadístico SPSS, en el cual se trasladó la base de
datos ya terminada, se realizó un análisis descriptivo de fre-
cuencias, para obtener el mínimo y el máximo de cada ítem,
así como el porcentaje; se obtuvieron las tablas cruzadas que
se ocuparon para observar la relación entre las variables.

Consideraciones Éticas

El presente estudio se apega al Reglamento de la Ley
General de Salud en materia de Investigación para la Salud
(SSA, 1987) en los artículos que se mencionarán a continua-
ción.

En el Título Segundo, Capítulo I, Artículo 13, se estipuló
que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de
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estudio, prevalece el respeto a su dignidad, la protección de
derechos y bienestar.

De acuerdo al Capítulo I, Artículo 14 y el Capítulo III, Ar-
tículo 36, se realizó el consentimiento y asentimiento infor-
mado del universitario. Se buscó el dictamen favorable de la
Escuela de Enfermería de una Universidad privada en Mon-
temorelos y se contó con la autorización de los directores de
cada carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA),
donde se realizó la investigación.

Se protegió la privacidad del individuo, por lo cual los
instrumentos no se identificaron con el nombre de los estu-
diantes, posterior a su llenado se colocó en un folder. Y sólo
tuvo acceso a la información obtenida, el autor principal del
estudio.

Conforme al Artículo 17, Fracción II, el presente estudio
se considera en riesgo mínimo, dado que se cuestionaron as-
pectos sobre estilo de vida y autopercepción de imagen cor-
poral.

Se respetó lo establecido en el Capítulo V, Artículo 57 y
58 en las Fracciones I y II, la participación fue voluntaria y
no estuvo influenciada por ninguna autoridad de la institu-
ción a la que pertenece. También se les aclaró que la infor-
mación proporcionada no afectaría su situación escolar en la
institución.

Resultados

La población considerada para el estudio corresponde a
360 estudiantes de primer y séptimo semestre de la Facultad
de Ciencias de la Salud, de los cuales 157 fueron encuesta-
dos. El 53.5 % de la población encuestada se encontró cur-
sando el primer semestre y el 46.5 % el séptimo semestre de
las cinco carreras correspondientes a la facultad (Enferme-
ría, Medicina, Nutrición, Q.C.B., Terapia Física y Rehabili-
tación). Es importante destacar que las carreras de Medicina
y Terapia Física tuvieron mayor número de participantes. En
la tabla No. 4 se muestra la distribución de la población por
carrera participante.

Datos sociodemográficos

La población participante se distribuye entre 36.1 % (56)
de sexo masculino y 63.9 % (99) de sexo femenino. El grupo
de edad con mayor prevalencia oscila entre el grupo de edad
de 16-20 años (56.1 %), el grupo de 21-25 años (40.6 %) y el
3.2 % mayores de 25 años. El tipo de residencia habitual re-
ferida por los estudiantes fue de 56.8 % (88) externos (viven

fuera del campus universitario) y 43.2 % (67) internos (viven
en los dormitorios localizados en el campus universitario).
Es conocido que la dieta es un elemento clave en el estilo
de vida de un individuo y se ha asociado a la autopercep-
ción de imagen corporal en estudiantes. Para este estudio se
identificó el tipo de régimen dietético ingerido, observándo-
se que 73.5 % son omnívoros (dieta mixta, comen todo tipo
de alimentos), 7.1 % vegetarianos (no consumen productos
de origen animal) y 19.4 % Lactoovovegetarianos (consumen
leche y huevo y productos de origen vegetal).

Dimensión Relaciones familiares y amistosas

Entre las respuestas obtenidas después de la aplicación
del instrumento CEVEU, 68.4 % de los estudiantes partici-
pantes refieren que casi siempre tienen con quien hablar de
cosas importantes, mientras que 47.7 % mencionan que solo
algunas veces encuentran la ayuda emocional que necesitan.
Aunque en 79.3 % de ellos casi siempre pueden recurrir a
un familiar si tienen problemas. Estos resultados fueron más
frecuentes entre las mujeres.

Dimensión Actividad física

Los ejercicio de fuerza muscular (lagartijas, sentadillas)
son practicados entre los participantes (47.1 %) con regula-
ridad de 3 a 4 veces por semana, siendo las mujeres (n 51)
quienes los practican con mayor frecuencia. En 48.4 % de
la población que realiza ejercicio al menos 30 minutos cada
día, este es más frecuente entre los varones (n 50).

Hábitos alimentarios y control de peso

En esta sección los participantes (50.3 %) mencionaron
que solo algunas veces consumen una dieta balanceada, es-
pecialmente en el caso de las mujeres (n 52). Solo 47.1 %
aseguraron que casi siempre mantienen horarios regulares de
comida. Respecto al consumo de agua, 50.3 % bebe 8 vasos
de agua al día, 56.1 % de los participantes casi siempre de-
sayuna. Algunas veces consumen alimentos altos en azúcar
(61.3 %) y 62.6 % de la población aseguró permanecer en su
peso ideal o rango de peso normal máximo 4, principalmente
referido por las estudiantes de sexo femenino (n 60).

Dimensión Uso de tabaco y otras drogas permitidas

En la evaluación global se observó que 85.2 % (n 129) de
la población no fuma, mientras que el 8.2 % de las mujeres
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(n 13) y el 6.3 % de los hombres (n 10) si lo hacen. Entre el
consumo de sustancias aditivas y abuso de fármacos prescri-
tos y no prescritos 82.6 % de la población refirió que pocas
veces lo hacen solos, tanto en sexo masculino como feme-
nino. Se observó que 83.9 % de los estudiantes no consumen
te o refrescos de cola, o lo hacen menos de tres veces al día,
mostrándose mayor frecuencia de consumo entre las mujeres
44.3 % (n 83).

Dimensiones Hábitos de sueño, medidas de seguridad y
manejo del estrés

Solo 60.6 % de la población refiere dormir bien y sentirse
descansado, principalmente en el caso de las mujeres 38.6 %
(n 60) al compararse con los varones 22 % (n 34). Casi siem-
pre en 48 % de los participantes usa medidas de seguridad
al utilizar un medio de transporte. Mientras que solo 58.1 %
algunas veces se siente capaz de manejar el estrés y la tensión
en su vida (mujeres 40.1 % versus varones 18 %).

Conductas de personalidad

Entre los estudiantes evaluados 59.4 %, estos refirieron
que algunas veces se sienten ansiosos, siendo las mujeres
34.9 % quienes mayormente se perciben así. Mientras que los
hombres en 49 % de los estudiantes Algunas veces se perci-
ben así, mientras que las mujeres difícilmente se sienten así;
Solo 48.4 % de los universitarios sienten enojo y muestran
conductas hostiles (agresivas).

Autopercepción

Casi siempre o algunas veces los estudiantes (48.4 %) se
identificaron como pensadores positivos y optimistas, sien-
do más frecuente entre las mujeres (33.5 %). Sin embargo
64.5 % algunas veces se siente tenso y presionado, siendo
también frecuente entre las mujeres (41.9 %). Entre los estu-
diantes evaluados 53.5 % refirió que algunas veces se siente
triste y deprimido, principalmente en el caso de las mujeres.
(35.4 %).

Respecto a la satisfacción en su trabajo y otras activida-
des 47.1 %, casi siempre se siente satisfecho. En el ámbi-
to de relaciones sociales 72.3 % tiene buenas relaciones con
sus compañeros de trabajo, con mayor frecuencia entre las
mujeres (49 %) al compararse con los hombres.

Espiritualidad

El hábito de oración mostró una proporción global de
40.6 % para hacerlo siempre entre 5 a 7 veces por semana
(mujeres 27.5 % n 48) y en varones (13.1 %) regularmente
más de una vez (3 o 4 veces a la semana). Respecto a la
lectura diaria de la Biblia es casi nula, 39.4 % lo hace de 0 a
2 veces por semana, siendo la frecuencia mayor en hombres.

Sin embargo 61.3 % casi siempre asiste a las reuniones for-
males de la Iglesia, siendo más frecuente esta práctica entre
las mujeres (41.9 % n 65) al compararse con los varones (30).

Escala del Standard Figural Stimuli (SFS)

Para medir la Autopercepción de la Imagen Corporal, los
individuos se identificaron con 9 siluetas. El 53.6 % se iden-
tificaron con una silueta normal (figura 4 y 5), 28.4 % en un
grado de delgadez (figura 1,2 y 3), y 12.8 % con sobrepeso
y obesidad (figura 6, 7, 8 y 9). Sin embargo en la forma en
como les gustaría estar, hubo mayor prevalencia (50.9 %) en
Delgadez, y 40.6 % se idéntico con una silueta normal.

Discusión

Scott y colaboradores observaron que las relaciones fami-
liares generan influencia en los jóvenes, y los capacita a la
toma de decisiones. 16 Esto se encuentra relacionado con los
resultados que demuestran que los estudiantes casi siempre
tienen con quien hablar de cosas importantes, solo algunas
veces encuentran la ayuda emocional que necesitan. Y casi
siempre pueden recurrir a un familiar si tienen problemas.

Un estudio revelo que generalmente los universitarios sue-
len tener vida sedentaria y eligen actividades deportivas que
se realizan en grupos.7 Mas sin en cambio en los resultados
obtenidos se muestra que los participantes realizan ejercicio
de fuerza muscular con regularidad de 3 a 4 veces por semana
al menos 30 minutos cada día, en ambos sexos.

El estudio concuerda con Trejo y colaboradores sobre que
los hábitos alimentarios de los universitarios se deterioran, y
se alejan de lo saludable8, ya que la población cuestionada
refirió que solo algunas veces consumen una dieta balancea-
da, y desayunan con frecuencia observándose mayormente el
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sexo femenino quien congruencia con Rubio quien menciona
que los hombres presentan peores hábitos alimentarios.17

Se observó que 85.2 % de la población no fuma y consu-
men pocas veces sustancias aditivas; por lo cual el estudio no
muestra similitud con El Observatorio Español de la Droga
y las Toxicomanías.20 En relación con el consumo de té o
refrescos de cola se observó que 83.9 % de los estudiantes,
no consumen o lo hacen menos de tres veces al día, con lo
cual no concuerdan con Sánchez y colaboradores que refie-
ren en los universitarios un alto consumo comidas rápidas y
refrescos.9

Un 60.6 % de la población refiere dormir bien y sentirse
descansado, en similitud con Vallejo y colaboradores que re-
fieren que el sueño se ve afectado por el estrés académico y
causa un efecto negativo en el aprendizaje. Además la uni-
versidad es el escenario perfecto para el estrés, concordando
que un 58.1 % algunas veces se siente capaz de manejar este
en su vida.23

Diversos autores refieren que el alejamiento del domici-
lio familiar, las interacciones con otras culturas y el cambio
en la exigencia académica suele acarrear modificaciones psi-
cológicas por lo tanto se encuentra relacionado con que un
53.5 % refirió que algunas veces se siente triste y deprimido,
principalmente en el caso de las mujeres. (35.4 %).6

Por otro lado la Espiritualidad es un aspecto que ayuda
a afrontar situaciones difíciles relacionado a el estudio don-
de arrojo que los jóvenes practican el hábito de oración casi
siempre entre 5 a 7 veces, sin embrago su lectura diaria de
la Biblia es casi nula, 39.4 % lo hace de 0 a 2 veces por se-
mana, siendo la frecuencia mayor en hombres. Y 61.3 % casi
siempre asiste a las reuniones formales de la Iglesia.21

Escala del Standard Figural Stimuli (SFS)

Para medir la Autopercepción de la Imagen Corporal, los
individuos se identificaron con 9 siluetas. El 53.6 % se iden-
tificaron con una silueta normal (figura 4 y 5), 28.4 % en un
grado de delgadez (figura 1,2 y 3), y 12.8 % con sobrepeso
y obesidad (figura 6, 7, 8 y 9). Sin embargo en la forma en
como les gustaría estar, hubo mayor prevalencia (50.9 %) en
Delgadez, y 40.6 % se idéntico con una silueta normal.

Conclusiones

Las dimensiones del CEVEU, arrojan resultados que pue-
den ser predictores de riesgo como la dimensión de Relacio-
nes familiares y las de uso de tabaco y drogas permitidas.
Sin embargo, la actividad física es insuficiente, aun cuando
se promociona está dentro de las materias curriculares.

Los hábitos alimenticios no son saludables en más de un
50 % de la población.

El aspecto Espiritual no se cumple a pesar de las clases
de moral. Se pudo observar que mayormente los alumnos

de primer semestre tienen mejor estilo de vida saludable a
comparación de los de séptimo semestre.

La autopercepción de la imagen corporal, arroja que ma-
yormente se identifican con una figura normal sin embargo
les gustaría estar más delgados o permanecer normales, en
ambos sexos. Sin embargo también se observó que se identi-
fican con sobrepeso y obesidad, mas no les gustaría estar en
estas figuras.
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