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ABSTRACT

Introduction: the last decade has been characterized by an increase in people’s interest in eating a plant-
based diet (PBD). This dietary pattern partially or wholly excludes foods of animal origin, from which different 
subgroups of diets are derived, which are defined by the type of food of animal origin that is excluded or 
consumed. 
Objective: describe the nutritional status of students on a PBD at the Adventist University of Chile. 
Methods: This is a descriptive observational study, with non-probabilistic snowball sampling. The primary 
variable was nutritional status, secondary variables were CVR, PBD subgroups and motivations. 
Results: a total of 50 subjects participated, with a mean age of 23,4 years, 56 % of whom were women. 
The predominant nutritional status was normal with 66 %, and low cardiovascular risk (86 %). According to 
the questionnaire, the majority of the students reported a flexitarian diet (48 %), with the most frequently 
mentioned motivation for a DBP being health and wellbeing (94 %).
Conclusions: at the Adventist University of Chile, students who follow a plant-based diet tend to have a 
normal nutritional status, with their main motivation being related to obtaining health benefits. These 
findings could contribute to understanding the dietary trends and motivations behind plant-based diets in 
university students.
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RESUMEN

Introducción: la última década se ha caracterizado por un aumento en el interés de las personas en llevar 
una dieta basada en plantas (DBP). Este patrón alimentario excluye parcialmente o en su totalidad los 
alimentos de origen animal, de este se desprenden diferentes subgrupos de dietas, las cuales, se definen por 
el tipo de alimento de origen animal que se excluye o se consume. 
Objetivo: describir el estado nutricional de los estudiantes que llevan una DBP de la Universidad Adventista 
de Chile. 
Métodos: este es un estudio observacional descriptivo, con un muestreo no probabilístico por bola de nieve. 
La variable principal fue el estado nutricional, las variables secundarias fueron riesgo cardiovascular (RCV), 
subgrupos de DBP y motivaciones. 
Resultados: participaron un total de 50 sujetos, con una edad media de 23,4 años, de los cuales un 56 % 
fueron mujeres. Predominaron el estado nutricional normal con un 66 % y el riesgo cardiovascular bajo (86 
%). Según el cuestionario, los estudiantes refieren llevar en su mayoría una dieta flexitariana con un 48%, 
siendo la razón de motivación más referida para llevar una DBP el bienestar para la salud en un 94 % de los 
participantes. 
Conclusiones: en la Universidad Adventista de Chile, los estudiantes que siguen una dieta basada en plantas, 
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tienden a tener un estado nutricional normal, y la motivación principal está relacionada a obtener beneficios 
para la salud. Estos hallazgos podrían contribuir a comprender las tendencias alimentarias y motivaciones de 
las dietas basadas en plantas en universitarios.

Palabras claves: Dieta Vegetariana; Estado Nutricional; Riesgo Cardiovascular.

INTRODUCCIÓN
La dieta basada en plantas (DBP) tiene orígenes muy remotos en la historia de la humanidad, en la cual 

algunas civilizaciones practicaban este patrón alimentario, generalmente por motivos religiosos.(1)

En la última década se ha identificado un aumento en el interés de las personas por las DBP, y esto puede 
deberse a muchas razones, dentro de las cuales se pueden mencionar el interés por el bienestar personal y los 
beneficios en la salud, además del impacto positivo de las DBP en el medio ambiente, en el bienestar de los 
animales, cambio climático y sostenibilidad alimentaria.(2,3,4) La prevalencia de las DBP varía según el país, pero 
se estima que por lo general es menor al 10 % de la población.(2) 

La DBP o dietas vegetarianas consisten en un patrón de alimentación donde se excluyen parcialmente 
o en su totalidad los alimentos de origen animal, y son reemplazados por el consumo de verduras, frutas, 
legumbres, semillas, frutos secos y otros alimentos de origen vegetal.(1,5,6) Dentro de las DBP existen diferentes 
subgrupos de alimentación, donde algunos son menos y otros más restrictivos. Los flexitarianos, consumen 
carne ocasionalmente, puede ser hasta una vez por semana;(1) los lacto-vegetarianos que consumen solo lácteos 
como producto animal;(5,7) y ovo-lacto-vegetarianos, los cuales no consumen carne, pero sí huevos y lácteos;(1,5,7) 
también están los pescetarianos, los que consumen pescados y mariscos, estos pueden o no consumir huevos o 
lácteos.(1,5) Por último, se encuentran los veganos, los cuales llevan una dieta vegetariana estricta, por ende, no 
consumen productos de origen animal ni tampoco otros productos que puedan promover la explotación animal.(1,5,7)

Las DBP deben ser debidamente planificadas, balanceadas, prescritas y monitoreadas por un profesional del 
área de la nutrición, como lo declara la Asociación Dietética Americana (ADA).(2,8,9) Al implementar este tipo 
de alimentación, independiente de sus variantes, es necesario considerar la biodisponibilidad del hierro, zinc, 
selenio, vitaminas como la B12, D y ácidos grasos Omega 3.(10,11,12,13,14)

Los estudiantes universitarios son un grupo que presentan un alto porcentaje de malnutrición por exceso,(15) 
por lo que fomentar los estilos de vida saludable es una buena herramienta para mejorar el estado nutricional. 
Las DBP son una buena alternativa para el control y prevención del sobrepeso u obesidad, ya que es un patrón 
alimentario saludable, sí es bien planificada y balanceada.(8,16)

Hay poca evidencia relacionada con el estado nutricional y DBP en estudiantes universitarios. A nivel 
latinoamericano, en los últimos cinco años se han encontrado escasos estudios de este tema, siendo uno 
destacable el publicado por Teichgräf y González, que realizan una descripción sobre el estado nutricional 
y hábitos alimentarios en vegetarianos de Paraguay.(16,17) A nivel nacional no se ha encontrado ningún estudio 
publicado; y a nivel local no ha habido una descripción del estado nutricional en estudiantes universitarios que 
siguen DBP. Considerando lo anterior, el objetivo de este estudio es determinar el estado nutricional de los 
estudiantes que siguen DBP en la Universidad Adventista de Chile. 

MÉTODO
Diseño

Este es un estudio observacional descriptivo, de corte transversal, con un muestreo no probabilístico por 
bola de nieve. Se buscaron voluntarios de forma presencial en dependencias de la Universidad Adventista de 
Chile, durante el periodo de los meses de septiembre y octubre del 2022. Se concertó una fecha específica 
para llevar a cabo el encuentro con los participantes. Se realizó un cuestionario con el fin de asegurar de 
que los participantes cumpliesen con los criterios de inclusión, luego de que los participantes completaran el 
cuestionario, se les realizó mediciones antropométricas. 

Participantes
Los participantes de este estudio fueron estudiantes de la Universidad Adventista de Chile, que llevan 

una DBP. El tamaño de muestra se calculó con una prevalencia de 44 % de personas con DBP, de acuerdo con 
referencia obtenida de estudio de prevalencia de vegetarianismo en hispanos adventistas del séptimo día.(18) Se 
realizó un diseño de muestreo no probabilístico de bola de nieve, donde se decidió incluir a todas las personas 
dispuestas a participar del estudio, a partir de un caso índice, del cual se siguió buscando participantes durante 
el periodo de recolección de datos.

Criterios de elegibilidad
Los criterios de inclusión fueron: estar matriculado en la Universidad Adventista de Chile, cursar una 
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carrera de pregrado y llevar una DBP. Se excluyeron embarazadas, mujeres en periodo de lactancia por 
medición de circunferencia de cintura y personas con enfermedades que afecten el estado nutricional como 
gastrointestinales, oncológicas, endocrinas y psiquiátricas.

Variables
La variable primaria que se utilizó fue estado nutricional, que se obtuvo mediante el cálculo de IMC, en 

estudiantes que llevan una DBP. Las variables secundarias que se pesquisaron fueron riesgo cardiovascular por 
medio de circunferencia de cintura y para identificar las variables secundarias subgrupos de DBP, motivaciones 
para llevar este tipo de DBP, tiempo que llevaban con este patrón alimentario y consumo de suplementos 
dietéticos se utilizó el cuestionario de “Identificación de características sociodemográficas y variables 
secundarias”.

Aspectos éticos del estudio
El estudio fue evaluado por el Comité Ético Científico de la Universidad Adventista de Chile (CEC/UNACH). 

Una vez que fue aprobado por el comité de la institución según resolución N°2022-26, del 06.07.22, se les 
entregó el consentimiento informado a los participantes según lo dispuesto en la Ley 20.584, el cual, firmaron 
al inicio del estudio. Este consentimiento dio a conocer el objetivo del estudio, así como también informar los 
datos que se recopilaron de los participantes, estos datos fueron totalmente confidenciales y no se utilizaron 
para ningún otro propósito fuera de la investigación. La participación fue voluntaria, teniendo derecho a 
retirarse en cualquier momento, sin perjuicio ni pérdida de beneficios. Los investigadores dieron respuesta a 
cualquiera de las preguntas o dudas que tuvieron en relación con el estudio. 

Definición de variables
Estado nutricional: Condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades nutritivas 

individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos.(19)

Dieta basada en plantas (DBP): Se define como un patrón alimentario que prioriza en cantidad y variedad 
los alimentos de origen vegetal como la base de la alimentación, y carece completa o casi completamente de 
alimentos de origen animal (carnes de todo tipo, lácteos y huevo), así como de alimentos procesados.(15)

Riesgo cardiovascular: Comprende la probabilidad de presentar sintomatología debida a la presencia de 
aterosclerosis en diferentes sistemas orgánicos, manifestada como enfermedad coronaria, enfermedad 
cerebrovascular, falla cardiaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal y en los últimos años, el 
deterioro cognitivo.(20)

Suplementación dietética: Son sustancias que se pueden utilizar para agregar nutrientes a su dieta o para 
reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud.(21) 

Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona.
(22) En este caso en los estudiantes al llevar una DBP.

Definición de instrumentos, procedimientos y técnicas
A los participantes se les entregó un cuestionario de 20 preguntas diseñado por los autores del estudio para 

obtener información acerca de sus patrones alimentarios y estilo de vida. El cuestionario fue validado por siete 
expertos del área de la nutrición escogidos al azar de acuerdo con el protocolo de la Universidad Adventista de 
Chile, los cuales aprobaron este cuestionario para su utilización en este estudio.

Para determinar el estado nutricional de los participantes se midió peso y talla, usando una báscula mecánica 
con columna de haz a la altura de los ojos (Seca 700, origen Alemania) con capacidad de hasta 220 kg, y se 
midió circunferencia de cintura con cinta métrica (Cescorf, Brasil). El procedimiento de medición de peso, 
talla y de circunferencia de cintura se realizó con el método convencional.(23) El estado nutricional se definió 
según la clasificación de IMC (OMS),(24) para evaluar el riesgo cardiovascular en medición de cintura se usaron 
los siguientes parámetros, en hombres < 94 cm riesgo bajo; 94 cm – 102 cm riesgo moderado; > 102 cm riesgo 
alto; y < 80 cm riesgo bajo; 80 cm - 88 cm riesgo moderado y > 88 cm para riesgo alto en mujeres, según ATP 
III 2001.(25)

Recopilación de datos
El trabajo de campo fue realizado en dependencias de la universidad, se utilizaron los box de atención 

de la facultad de salud. A los participantes se les aplicó un cuestionario donde se pesquisaron características 
sociodemográficas, patrones alimentarios y estilos de vida. Además, se realizaron mediciones antropométricas, 
en la cual los investigadores fueron los encargados de la toma, también de responder las dudas de los 
participantes y de registrar los datos obtenidos.

Análisis estadístico
Los datos recogidos de las mediciones antropométricas y del cuestionario, se digitalizaron en el programa 
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Excel, a través de tablas de frecuencia, para luego ser traspasados al programa estadístico R-4.2.2, para 
obtener medidas de tendencia central como desviación estándar y media, a fin de describir la información 
recabada.

RESULTADOS
Participaron un total de 50 sujetos en el estudio, de los cuales el 56 % fueron mujeres. La edad media de los 

participantes fue de 23,4 años (DE = 3,3 años), y el 92 % de los sujetos tiene edad entre 19-29 años.
Según las mediciones antropométricas la media del IMC fue de 24,3 kg/m2 (DE = 3,7), de acuerdo con el IMC 

se determinó que un 66,0 % de los participantes presentan un estado nutricional eutrófico o normal, el 24,0 % 
presentó estado nutricional de sobrepeso, el 8,0 % obesidad y 2,0 % presenta bajo peso (tabla 1). Se identificó 
que el estado nutricional predominante en estudiantes que llevan una DBP es eutrófico, esto tanto en hombres 
con un 50,0 % y mujeres con 78,6 %.

Tabla 1. Distribución de estudiantes universitarios según su 
estado nutricional

Estado nutricional n %
Bajo peso 1 2,0
Eutrófico 33 66,0
Sobrepeso 12 24,0
Obesidad 4 8,0
Total 50 100

Según la información recopilada del cuestionario “Identificación de características sociodemográficas y 
variables secundarias”, el 48,0 % de los participantes se consideran flexitarianos, el 40,0 % ovolactovegetarianos, 
el 4,0 % ovovegetarianos, 4,0 % veganos y el 4,0 % pescetarianos (tabla 2).

Tabla 2. Distribución de estudiantes universitarios según subgrupo de 
dieta basada en plantas

Subgrupo de dietas basada en 
plantas

n %

Flexitariano 24 48,0

Pescetariano 2 4,0

Vegetariano (ovolactovegetariano) 20 40,0

Ovovegetariano 2 4,0

Vegano 2 4,0

Total 50 100

Según los resultados obtenidos del estado nutricional de los estudiantes, se observaron los subgrupos de 
los estudiantes con clasificación del estado nutricional eutrófica. Se obtuvo que un 45,4 % fueron vegetarianos 
(ovolactovegetarianos), un 39,4 % fueron flexitarianos, luego con un 6,1 % fueron pescetarianos y veganos cada 
uno y un 3 % ovovegetarianos. 

Tabla 3. Distribución de estado nutricional eutrófico en estudiantes universitarios 
según subgrupo de DBP

Tipo de dieta basada en plantas Estudiantes con estado 
nutricional eutrófico (n=33)

%

Flexitariano 13 54,2
Pescetariano 2 100,0
Vegetariano (ovolactovegetariano) 15 75,0
Ovovegetariano 1 50,0
Vegano 2 100,0

También se recopiló información sobre las razones que motivan a los estudiantes de la universidad a llevar 
una DBP, en este caso se podía responder más de una razón por persona, lo cual dio como resultado que el 
bienestar por la salud propia fue la más sobresaliente con un 94,0 %, seguida por razones de religión y bienestar 
animal con un 28,0 % cada una.

Respecto al tiempo que llevan estas personas con una DBP, mostró que el 40,0 % de los participantes llevan 
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más de 3 años con este patrón alimentario, seguido por un 28,0 % que lleva de 0 a 6 meses, un 22,0 % lleva de 
1 a 3 años y por último un 10,0 % que lleva de 6 meses a 1 año con una DBP.

De acuerdo con la suplementación alimentaria de los participantes, dio como resultado que 30 personas, 
que representan un 60,0 %, consumen suplementación.

En el cuestionario se preguntó por el consumo de algunos alimentos de origen animal, frecuencia con la 
que los consumen y cuál de estos alimentos consumen más. La información recolectada arrojó el consumo de 
carne (incluyendo carnes rojas y blancas), consumo de pescados y mariscos, lácteos y huevos. Los alimentos de 
origen animal más consumidos fueron los lácteos con un 88,0 %, seguido por el huevo con un 86,0 %, carne (roja 
y blanca) un 46,0 % y finalmente pescados y mariscos con un 40,0 %. 

Con respecto a los tipos de carnes más consumidas (rojas y blancas), 22 participantes refirieron en su mayoría 
comer pollo (95,7 %), siendo la frecuencia más preferida de consumo de carne 1 vez a la semana con 69,6 %. 
El tipo de alimento de mar, más preferido por los participantes fue únicamente el pescado con 20 respuestas 
(100 %). Siendo la preferida una vez al mes con 35,0 %. El tipo de lácteo más consumido fue el queso con 16 
respuestas (36,4 %), siendo la frecuencia preferida 2 o más veces a la semana con un 63,6 %. En el consumo de 
huevo, la frecuencia de consumo preferida por los participantes fue 2 o más veces a la semana con un 53,5 %.

Los resultados del riesgo cardiovascular se obtuvieron por medio de la toma antropométrica de circunferencia 
de cintura, en hombres la media fue de 85,8 cm (DE = 10,5 cm) y en mujeres la media fue de 73,3 cm (DE = 
8,1 cm). Se observó que el RCV predominante fue el RCV bajo con un 86,0 %, siendo en hombres con un 77,3 % 
y en mujeres con un 92,8 %.

Un 80,0 % de los participantes dice seguir la religión adventista, un 6,0 % sigue la religión católica, un 4,0 
% una religión evangélica y un 10,0 % no sigue ninguna religión (Tabla 4). Hubo participación de 16 carreras 
de la universidad, donde las que presentaron mayor porcentaje de participación fueron Nutrición y Dietética, 
Psicología y Teología (tabla 5).

Tabla 4. Distribución de estudiantes universitarios según su 
religión

Religión n %
Adventista 40 80,0
Católica 3 6,0
Evangélica 2 4,0
Ninguna 5 10,0
Total 50 100

Tabla 5. Distribución de alumnos por carreras
Carreras n %

Nutrición y Dietética 13 26,0

Teología 6 12,0

Ingeniería Civil Industrial 1 2,0

Psicología 9 18,0

Terapia Ocupacional 1 2,0

Pedagogía en Historia y Geografía 1 2,0

Enfermería 3 6,0

Obstetricia y puericultura 5 10,0

Contador Auditor 2 4,0

Pedagogía en Música 1 2,0

Educación Parvularia 1 2,0

Técnico Nivel Superior en Enfermería 1 2,0

Trabajo Social 1 2,0

Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones

1 2,0

Pedagogía en Educación General 
Básica

3 6,0

Pedagogía en Lenguaje y 
Comunicaciones

1 2,0

Total 50 100
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DISCUSIÓN
Según los resultados obtenidos, con el fin de describir el estado nutricional de los participantes, se puede 

identificar que el estado nutricional que predomina es el eutrófico o normal con 66,0 %, lo cual concuerda con 
un estudio similar hecho en Venezuela,(26) el cual arroja que el 62,7 % de sus participantes presentan un estado 
nutricional eutrófico, de los cuales 39 participantes (76,5 %) se reportaron como ovolactovegetarianos y 12 
(23,5 %) participantes se definieron como veganos; de acuerdo a lo hallado en nuestro estudio, solo 15 (45,4 %) 
personas que registraron como ovolactovegetarianos y solo 2 (6,1 %) participantes se registraron veganos, este 
menor porcentaje puede deberse a que en nuestro estudio se incluyeron más subgrupos de DBP. En cambio, en 
el estudio de Penner et al. realizado en Paraguay,(16) reporta que, de 31 participantes en total, 17 (54,8 %) eran 
ovolactovegetarianos y 14 (45,2 %) eran veganos, el porcentaje de ovolactovegetarianos se acerca a lo obtenido 
en nuestro estudio. 

Respecto a lo apreciado en los resultados del estado nutricional de los estudiantes que llevan una DBP, se 
pudo observar la predominancia del estado nutricional eutrófico o normal de los estudiantes, el cual, no se 
observa en la “Encuesta Nacional de Salud” del año 2016 y 2017, donde se contempla que hay una prevalencia 
del estado nutricional de sobrepeso de la población chilena en general, que lleva una dieta normal.(27)

En el mismo estudio mencionado anteriormente de Venezuela, también concuerda el resultado del riesgo 
cardiovascular bajo con un 86,3 %,(26) el presente estudio arrojó que un 86,0 % de los participantes presenta un 
RCV bajo. Ante lo cual podemos decir, que los participantes de este estudio que presentan un estado nutricional 
eutrófico también tienen un menor RCV. 

Según hallazgos sobre las razones de las personas para llevar una DBP de algunas investigaciones, concuerdan 
con los de este presente estudio, siendo las razones más escogidas por los sujetos el bienestar personal y 
animal, así como las razones religiosas. En estudios que fueron realizados en Paraguay, las razones principales 
fueron el bienestar por la vida animal, seguido por el bienestar personal y razones espirituales o religiosas en 
tercer lugar.(16,28) 

Limitaciones
Dentro de las limitaciones del diseño del estudio, con respecto al tipo de muestreo, se usó el tipo de 

selección muestral por bola de nieve que es no probabilístico, debido a esto, no se podría generalizar lo 
observado, a causa de este sesgo. Los resultados solo serían aplicables a los estudiantes de la universidad que 
participaron en el estudio.

Este estudio puede servir para sentar los lineamientos de nuevas y futuras investigaciones en el área de 
las dietas basadas en plantas, no solo en estudiantes, sino que llevarlo a la población general que adopte una 
DBP, tanto a nivel local como nacional, ya que, hasta el momento de la realización de esta investigación, 
existe escasa literatura al respecto, además se podrían agregar más variables como composición corporal, 
nivel socioeconómico y actividad física, para lograr una investigación más completa en torno a este patrón 
alimentario.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes de la Universidad Adventista de Chile que llevan una DBP se caracterizaron por presentar 

un estado nutricional eutrófico o normal y un riesgo cardiovascular bajo según circunferencia de cintura (CC). 
También se observa que los sujetos refieren seguir o preferir una dieta flexitariana, seguida por una dieta 
ovolactovegetariana. La principal motivación referida está relacionada con la obtención de beneficios para 
la salud. Estos hallazgos pueden contribuir a comprender mejor las tendencias dietéticas y motivaciones de 
estudiantes universitarios para adoptar dietas basadas en plantas, sin embargo, para una mejor comprensión es 
necesario la realización de más estudios que aborden esta línea de investigación.
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