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Resumen

La población adulta universitaria evidencia dificultades
de salud relacionadas con su nivel de glucosa y variaciones
en la relación sueño-vigilia, lo que un diagnóstico
temprano permitirá realizar acciones preventivas, para lo
cual, se buscó identificar la asociación de parámetros
antropométricos, nivel de glicemia y cronotipo de adultos
de la ciudad de Popayán-Colombia; a través de un estudio
descriptivo correlacional con 182 adultos universitarios
entre 36 a 68 años, evaluando parámetros antropométricos,
determinación del cronotipo con el cuestionario de Horne-
Ostberg y medición de la glicemia capilar. De la misma
manera se realizaron análisis de normalidad y verificación
de la correlación, mediante el coeficiente estadístico
de Pearson (p. < 0.05). Como resultados se encontró
normalidad de los parámetros antropométricos, con
indicación de pre-diabéticos, y un cronotipo intermedio, el
análisis de correlación mostró asociaciones moderadas de
los niveles de glicemia con los parámetros antropométricos,
pero baja asociación con el cronotipo. Se pudo concluir
que las mujeres presentaron alteraciones en los niveles de
glicemia como con el Índice de adiposidad corporal, con
registro de cronotipo intermedio.

Palabras clave: Antropometría, glicemia, cronotipo,
adultos.

Abstract

The adult university population shows health difficulties
related to their glucose level and variations in the
sleep-wake relationship, so an early diagnosis will allow
preventive actions, for which we sought to identify the
association of anthropometric parameters, blood glucose
level and chronotype of adults from the city of Popayán-
Colombia; through a descriptive correlational study with 182
university adults between 36 and 68 years old, evaluating
anthropometric parameters, determining the chronotype
with the Horne-Ostberg questionnaire and measuring
capillary glycemia. In the same way, normality analyzes,
and verification of the correlation were carried out using
the Pearson statistical coefficient (p <0.05). As results,
normality of the anthropometric parameters was found,
indicating pre-diabetics, and an intermediate chronotype.
The correlation analysis showed moderate associations of
blood glucose levels with the anthropometric parameters,
but low association with the chronotype. It was concluded
that women presented alterations in glycemia levels as with
the Body Adiposity Index, with an intermediate chronotype
record.

Keywords: Anthropometry, glycemia, chronotype,
adults.
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Introducción

La salud de la población adulta universitaria está
influenciada por numerosas acciones relacionadas con los
estilos de vida (Sánchez-Ojeda & De Luna-Bertos, 2015), los
cuales comprenden una gama de componentes dentro de
los cuales se encuentran asociados a las condiciones de
vida y patrones individuales de conducta (García-Laguna
et al., 2012), es así como la alimentación es un parámetro
determinante y mediador del proceso salud-enfermedad,
aspecto que hoy en día se considera de vital importancia
desde el ámbito de la salud pública (Valdés-Badilla et al.,
2017).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), evidencia
que la tasa de sobrepeso y obesidad se ha incrementado
a nivel mundial, encontrando indicadores de 2016 donde
establecen que “más de 1900 millones de adultos de
18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales más de
650 millones eran obesos”, en Colombia no se evidencia
ninguna excepción, lo que permite asegurar que existe un
riesgo latente en cuanto a la salud (Ríos-García et al., 2013).

Los trastornos que se asocian con el sobrepeso y la
obesidad, son variados y albergan diferentes aspectos,
no solo de índole psicológico sino también a nivel físico
y metabólico (Rodríguez-Flores, M., 2014), es así, como
se ha demostrado que el sobrepeso y la obesidad están
generando alteraciones en la relación sueño vigilia (Salin-
Pascual, 2015), lo cual, conlleva a perturbaciones asociadas
a la respuesta del organismo, específicamente en el sistema
nervioso y el cardiovascular, donde el procesamiento de
hormonas fundamentales (insulina, glucagón, hormona
del crecimiento, leptina), desencadena una serie de
mecanismos que afectan la salud (Gómez-Abellán et al.,
2012 y Tan et al., 2017).

La utilización de las medidas antropométricas, son de
importancia hoy en día para establecer la presencia de
sobrepeso u obesidad (Tanaka et al., 2016), pero la novedad
se centra en la distribución que alberga el tejido adiposo
y más en personas adultas (Neefs et al., 2019), por ello, la
utilización de nuevos índices permite proyectar aún más
la distribución de la grasa corporal y su incidencia en la
salud, permitiendo establecer la correlación como riesgo de
la población a enfermedades como la diabetes, puesto que
esta enfermedad es una patología de alta mortalidad y que
tiene una creciente asociación con la obesidad (Han et al.,
2017).

Por otra parte, se presenta como el tiempo de sueño
en la edad adulta se ve disminuido (Kani et al., 2016), y
es debido en parte por las diferentes responsabilidades
que se tiene no solo de índole laboral, sino también
relacionado con el ámbito familiar y social, investigaciones
han permitido establecer que la relación vigilia-sueño
tiende a disminuir con la edad (García Naveira et al., 2015),
hechos que vinculan un mayor riesgo para incrementar la
incidencia epidemiológica de la obesidad y la resistencia
a la insulina (Marcadenti et al., 2017), ya que, al tener
menor duración del sueño, se genera activación del sistema
nervioso simpático, la actividad adreno-corticoide, la cual
se eleva y ello conduce a una alteración en la sensibilidad
a la insulina, a la vez estudios con trabajadores indican que
el consumo nocturno de alimentos también conlleva a un
desequilibrio energético que promueve el aumento de peso
corporal (Nuñez, 2014).

Es indudable, que los docentes por su labor académica,
desarrollan estilo de vida sedentarios (Bauman et al., 2012),

lo cual conlleva a predisposición al sobrepeso como a la
obesidad, y ello se asocia a enfermedades metabólicas que
los cataloga como una población de riesgo (Molano-Tobar
et al., 2017), pues su dedicación no solo se restringe al
horario de clase, sino que su labor los obliga a destinar
tiempo al estudio, que usualmente corresponde a la
noche o madrugada, y sumado a situaciones estresantes,
desencadenan problemas de salud.

Lo anterior, denota que la relación sueño-vigilia son
de fundamental importancia para la salud humana y
más en esta población, de ello la necesidad de indagar
acerca de dicho proceso y como la falta o aumento de
sueño contribuyen a la obesidad y a la resistencia a la
insulina (Koren et al., 2015), desde ello se estableció como
objetivo, identificar la asociación entre los parámetros
antropométricos, los niveles de glicemia y cronotipo de
adultos universitarios.

Metodología

El estudio fue de tipo transversal de carácter descriptivo
correlacional

Participantes

La muestra fue intencional con un total de 182
profesionales universitarios de una Institución de
Educación Superior Pública (IESP) en la ciudad de Popayán
Colombia, distribuidos en 100 mujeres y 82 hombres. Los
criterios de inclusión correspondieron a que fueran adultos
mayores de 18 años, docentes universitarios con contrato
indefinido de tiempo completo en la IESP, no presentaran
ninguna clase de enfermedades de índole osteomuscular o
mental y decidieran participar en todo el proceso de trabajo
de campo.

Instrumentos y Procedimientos

Se utilizó una encuesta que compilo datos generales como
la edad, sexo, estrato socioeconómico (para Colombia está
relacionado con el nivel de ingresos familiares) y el personal
médico de apoyo al proyecto, se realizó la evaluación
de los parámetros antropométricos y bioquímicos, para
los aspectos antropométricos, se tuvieron en cuenta los
estándares de la Sociedad Internacional para el Avance de
la Kineantropometría, descritos por Pérez et al., (2012), con
los que se realizó la medición de talla y peso corporal;
para la obtención del índice de masa corporal, se tuvo en
cuenta que la persona se encontrara con ropa ligera sin
calzado quitando todo tipo de objetos metálicos o joyas
que pudieran interferir en los resultados. El peso corporal
se midió en una balanza de impedancia bioeléctrica marca
OMRON (modelo HBF-514C), que hace pasar una corriente
de 50 kHz; la talla se evaluó con un estadiómetro portátil
marca Seca con rango 0-205 cm de 1 mm de precisión.
Se tuvo en cuenta las indicaciones de la OMS para la
clasificación que comprendió los rangos de desnutrición,
normal, sobrepeso y obesidad (Resolución 2465, 2016).

Uno de los parámetros evaluados fue el perímetro de
cintura, la cual fue medida en la mayor circunferencia que
pasa anteriormente por el ombligo y lateralmente por el
borde superior de las crestas iliacas (Martín-Castellanos
et al., 2017) y a partir de estas mediciones directas se
estableció la relación cintura cadera, la cual según la
clasificación de la OMS determina riesgo para hombres
superior a 0.90 y para mujeres superior a 0.80 (Paternina-de
la Ossa et al., 2018), como también el índice de adiposidad
corporal (IAC) a través de la fórmula (Fedewa et al., 2018):
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La muestra de glicemia se tomó después de al menos
ocho horas de ayuno, se extrajo una muestra de sangre
capilar teniendo en cuenta los niveles de glucosa en
ayunas de ≥ 110 mg/dl, con un glucómetro y tiras reactivas
marca EasyGluco y se clasificó según los estándares de
la Asociación Americana de Diabetes (Real de Asua et al.,
2014).

Para determinar el cronotipo se utilizó el cuestionario
Horne-Ostberg, que contiene 19 preguntas donde debe
elegir una opción, como “¿a qué hora te levantarías
en condiciones de absoluta libertad para organizar tu
jornada?”, “¿a qué hora te acostarías en condiciones de
absoluta libertad para organizar tu jornada?” y “una vez que
te has levantado, ¿cuán alerta te sientes durante la primera
media hora?”; al terminar se suman los resultados y de
acuerdo a los rangos: 59 - 86 madrugador o vespertino,
42 - 58 intermedio y 16 - 41 trasnochador o vespertino, se
clasifica (Valladares et al., 2016).

Análisis de datos

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statistical
Pack Age for Social Science® software, versión 24
(SPSS; Chicago, IL, USA), para identificar la normalidad
de la muestra se utilizó el estadístico de Kolgomoriv-
Smirnov. Se aplicaron métodos estadísticos básicos,
los valores continuos se expresaron como media, (±)
desviación estándar y las proporciones en porcentaje,
se realizó análisis de varianza (ANOVA) para estudiar las
diferencias de cronotipo; análisis correlacionales mediante
el coeficiente de correlación de Pearson considerando un
nivel de significancia estadística de p < 0.05

Consideraciones Éticas

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la IESP y
se dirigió respetando las normas ético-legales planteadas
en la declaración de Helsinki para estudios realizados
con humanos, como la resolución 8439 de 1993 del
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Todos
los participantes firmaron el consentimiento informado
previo a la explicación de los objetivos y manejo de la
confidencialidad de los datos de los participantes en el
estudio, según la resolución 1581 de 2012 en Colombia.

Resultados

Características Poblacionales

La muestra correspondió a 182 docentes adultos de una
IESP, distribuidos en 100 mujeres (54.89%) y 82 hombres
(45.1%), con una edad media de 51.15 ±5.21 años. Con
relación a la parte sociocultural se encontró que los
adultos se albergan en mayor proporción en el estrato
socioeconómico 4 (47.8%), seguido del 3 con 36.5%, al
observar el estado civil se evidencio que en su mayoría
tenían una relación de unión libre (33,5%) o eran casados
(26,4%).

Con relación al estado civil y al sexo se encontró que
las mujeres en su mayoría se encuentran casadas (n = 33),
mientras que los hombres en un alto porcentaje viven en
unión libre (n = 36).

Se pudo establecer, como se muestra en la tabla 1, las
descripciones de cada variable, mostrando unas medidas
generales con tendencia a la normalidad, adicionalmente,
es interesante observar que la mayoría de las variables
manifestaron una significancia estadística de relevancia
para el estudio.

Tabla 1. Características antropométricas de la población adulta universitaria

Las anteriores variables sometidas a un análisis con
relación al sexo, permitió determinar que el IMC que
prevaleció corresponde a la normalidad en el 57.1% y el

sobrepeso se presentó en la población en general en un
porcentaje de 32.4%, la distribución de acuerdo con el sexo
se observa en la Tabla 2.
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Tabla 2. Distribución del IMC de acuerdo al sexo en la población de adultos universitarios

Para el perímetro de cintura, se observó que el 93.9%
de los hombres presentaron parámetros de bajo riesgo
y el resto estuvo distribuido en riesgo sustancialmente
aumentado (4.9%); mientras que las mujeres, aunque si
presentaron una mayor conglomeración en bajo riesgo
(55.0%), se evidencia distribución en el ítem de riesgo
sustancialmente aumentado (27%) como para el de riesgo
aumentado con 18 mujeres.

En la evaluación de la relación de cintura cadera se pudo
determinar que los hombres no presentaron riesgo (89.0%),
mientras que el 54% de las mujeres manifestaron riesgo.

Se tuvo en cuenta otro indicador para la composición
corporal, como fue el índice de adiposidad corporal (IAC),
permitiendo encontrar que la población se ubicaba entre
los estándares de bajo para las mujeres (n = 61) y saludable
para los hombres (n = 71).

Respecto a la glicemia en sangre, se evidenció que
la población se encontró con una media de 103.60 ±
14.79 mg/dl, considerándose de acuerdo con la clasificación
de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) como
prediabéticos el 48.4%, seguido de normalidad en 81
adultos (44.5%). Referente a la asociación con el sexo

presentaron rangos de normalidad más en hombres (n
= 45) mientras que las mujeres solo 37 manifestaron
esta condición; al contrario, se estableció en el ítem
prediabetes que albergo a 53 de las mujeres y solo 35
hombres, mostrando en la población que 10 de las mujeres
presentaron rangos que las establecen como diabéticas y
solo 2 en los hombres.

Se logró establecer que los adultos universitarios
presentaron un cronotipo según la escala propuesta de
intermedio (65.4%), y el otro parámetro que representa
mayor porcentaje es matutino moderado (29.7%), donde
el promedio de la muestra correspondió a 55.41 ± 7.40.
La relación con el sexo mostro que las mujeres tienden
a presentar más un cronotipo intermedio (n = 70) ósea
que se adaptan fácilmente a lo matutino o nocturno,
mientras que los hombres presentaron valores distribuidos
entre cronotipo intermedio (n = 49) seguido de cronotipo
matutino moderado (n = 26).

Se identificó relaciones con indicadores moderados
y bajos como se observa en la tabla 3, permitiendo
identificar que la glicemia es una variable que se asocia
con las mediciones antropométricas, propuestas para este
estudio.

Tabla 3. Resultados de la correlación de Pearson del cruce de las variables del estudio

Discusión

El estudio permitió identificar que los adultos universitarios
presentan condiciones relacionadas con la clase media,
lo que indica para Colombia que las viviendas cuentan
con servicios públicos y cierta comodidad que les permite
desarrollarse como personas e individuos, lo que se
relaciona con estudios como el de Querales et al., (2012),
donde indica que en los estratos socioeconómicos más
bajos se asocian con una baja calidad y duración de sueño,
esto debido a que muchas de las personas ubicadas en
estos estratos bajos deben tener no solo un trabajo, sino
varios y su jornada laboral se asume hasta todo el fin de

semana, contrario a los adultos de este estudio que su
jornada laboral se realiza solo en la semana, lo que merece
a futuro en profundizar sobre los aspectos laborales.

Los datos permitieron identificar que los adultos
universitarios en su mayoría presentan una relación de
unión libre o casados, lo que concuerda con estudios
nacionales e internacionales (Fhon et al., 2016), al decir
que después de la mediana edad, la población tiene a
generar vínculos y establecimiento de una familia o pareja;
de la misma manera se estableció una prevalencia de
convivencia en pareja, lo cual algunos estudios mencionan
que el tener una pareja refuerza de alguna manera la
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confianza y la tranquilidad, reflejándose en la ganancia de
algunas medidas antropométricas como la incidencia de
sedentarismo (Laclaustra et al., 2014), lo cual podría ser una
perspectiva de investigación a futuro.

Con relación a los parámetros antropométricos, se
evidenció que la población en general presentó normalidad
para el IMC, pero al relacionar el sexo se logró determinar
que las mujeres son las que presentan variaciones
diversas en los ítems del IMC, lo que constata con
la encuesta nacional de salud generada en 2010 por
el departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE) en Colombia (Bravo et al., 2013), evidenciando que
las mujeres tienden al sobrepeso y la obesidad (Alencar et
al., 2016), reafirmando lo mencionado, en otros estudios
realizados con mujeres latinoamericanas (Blümel et al.,
2015), que indican dicha prevalencia y permiten asociar con
este estudio.

La presencia de adiposidad en cintura y cadera,
con la relación que se presenta con el IMC, permite
indicar la estrecha asociación con el riesgo cardiovascular,
evidenciando que al incrementar las medidas en las áreas
de la cintura y la cadera sé estable un riesgo para las
mujeres sobre los hombres, hallando similitud con el
estudio de Urquidez-Romero et al., (2016), al indicar que
dichos eventos, predicen a la progresión de enfermedades
crónicas futuras y su asociación directa con el síndrome
metabólico.

Sin duda, en este estudio se pudo demostrar que las
mujeres presentaron mayores indicadores en la relación
de cintura cadera, concordando con el estudio de Alvim
et al., (2014), el cual establece que es un mejor predictor
que el IMC, al asociarlo con diabetes mellitus tipo 2 y
como se pudo observar, la asociación de estos parámetros
(cintura-cadera) demostraron correlaciones moderadas
con la glicemia en los adultos universitarios, permitiendo
evaluar positivamente el riesgo de la población y poder
establecer el riesgo en salud que presentan las mujeres,
en este mismo sentido Silva et al., (2014), sugieren que un
incremento de grasa abdominal, se asocia a la resistencia
a la insulina, hipertensión arterial como otras patologías
cardiovasculares, siendo así un método económico y fácil
de realizar para determinar la epidemia de la obesidad y la
distribución de la grasa abdominal.

El IAC, es un indicador relativamente nuevo para la
evidencia de adiposidad, en el estudio se descubrió que
la población en este ítem estaba en condiciones bajas o
saludables y de acuerdo a los datos obtenido, se logró
evidenciar su asociación con el perímetro de cintura como
de cadera, hecho que da una posibilidad adicional, para
observar la distribución de la grasa corporal y su asociación
con enfermedades como la hipertensión, diabetes y
enfermedades cardiovasculares (Taing et al., 2016); esto
fue constatado por Chen et al., (2018) indicando la alta
sensibilidad al compararlo con enfermedades renales
como con el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.

Una de las preocupaciones existentes hoy en día por
parte de la obesidad, son las enfermedades derivadas
de ella, como la resistencia a la insulina, hipertensión
o enfermedades cardiovasculares, para este estudio se
estimó que la población adulta universitaria presentó,
una clasificación de prediabetes y normalidad, lo que
concuerda con los estudios latinoamericanos que enuncian
la creciente probabilidad de la enfermedad (Lizarazu-
Diazgranados et al., 2013), condicionándose más en
trabajadores, por sus ritmos de trabajo, alimentación y
actividad física.

La moderada correlación encontrada en este estudio
con el perímetro de cintura y cadera, permite determinar
que el tejido adiposo afecta la producción de insulina,

propiciando que el adipocito se convierta en una glándula
productora de hormonas tales como la leptina, factor
de necrosis tumoral y resistina entre otras (Evans et
al., 2016), que determinan la presencia de diabetes;
complementando con estudios de Reuter et al., (2013),
precisan la prevalencia de las alteraciones de la glicemia
en el género femenino, que se asocia a los cambios
fisiológicos propios del sexo y a la activación de vías
de diferenciación del tejido adiposo y la producción de
células inflamatorias, como macrófagos que incrementan
la posibilidad de albergar más tejido adiposo en las áreas
de la cintura como cadera (Ortiz et al., 2017).

Lo anterior, fundamenta la relación que los seres
humanos presentan con el reloj biológico, el cual media
la activación o inhibición de las diferentes hormonas,
en el estudio se pudo evidenciar, que los adultos
universitarios presentan una tendencia hacia un cronotipo
intermedio, contrario a la investigación de Valladares et al.,
(2016), quienes encontraron una prevalencia de cronotipo
trasnochador, como también, no evidenciaron correlación
según el sexo, pero si se pudo asociar en este estudio.

Al analizar a la población de mujeres, se encontró
mayor prevalencia por el cronotipo intermedio, lo cual
puede ser justificado, desde el punto de vista que la mujer
por tener responsabilidades del hogar como del trabajo,
ha generado adaptaciones en sus horarios de sueño y
alimentación, ocasionando alteraciones en las dinámicas
de la vida cotidiana (Souza et al., 2012); hecho que también
genera modificaciones en la distribución de sus horarios
de comidas y en el tiempo dedicado a ello, ocasionando
que no se presente una absorción de los alimentos, como
la alteración en la producción hormonal para el óptimo
desarrollo del ritmo circadiano (Moreno et al., 2015).

La anterior correlación entre la glicemia y el cronotipo,
encontrada difiere a los presentados por Gómez-Abellán et
al., (2012), donde, precisa que las alteraciones en el tiempo
de sueño “muestran una alteración en la tolerancia a la
glucosa y una disminución de la respuesta de la insulina
que tiene como consecuencia un aumento de la glucosa
plasmática”.

Una de las limitaciones del estudio, es el tipo de
investigación transversal, que no permite evidenciar la
causa y efecto de la adiposidad con el ritmo circadiano,
aunque permite establecer nuevas mediciones con relación
a la adiposidad, se hace necesario la implementación de
equipos que permitan la diferenciación y distribución real
de la grasa corporal, en este sentido, otras investigaciones
podrían encaminarse al tipo y tiempo de alimentación con
aspectos metabólicos y hormonales del ritmo circadiano.

Conclusiones

La población adulta universitaria presentó una fuerte
correlación entre la adiposidad y los parámetros de
glicemia, logrando determinar que el sobrepeso y la
obesidad en esta población, podrían ser un factor de riesgo
a futuro, de la misma, manera se observó una asociación
baja entre los niveles de glicemia con el cronotipo, lo cual
conlleva a buscar nuevos caminos y otras metodologías
para su estudio.
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