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Resumen. El trabajo de los agentes del orden consiste en una combinación de actividades de alta como de baja intensidad, por lo que 
es indispensable que mantengan una buena aptitud física y un adecuado estado nutricional. El objetivo del presente estudio fue deter-
minar los estilos de vida y composición corporal de los aspirantes a agentes de Control Municipal en Guayaquil-Ecuador. Los estilos de 
vida se determinaron mediante la aplicación del cuestionario validado FANTASTICO, mientras que, los hábitos alimentarios se identi-
ficaron a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. La composición corporal se estableció con una balanza de 
bioimpedancia. Además, se tomó el peso, estatura y circunferencias de la cintura y cadera. Como resultado se obtuvo, que tanto los 
varones (41%) como mujeres (13%) presentaron un estilo de vida bueno. El consumo de alimentos se caracterizó por una ingesta 
insuficiente de lácteos y derivados (88%), verduras y hortalizas (73%), frutas (73%), cereales y derivados (66%), grasas y derivados 
(57%). No obstante, se reflejó un consumo elevado de comidas rápidas (56%), snacks (51%) y bebidas gaseosas (68%). En referencia 
a los parámetros e índices antropométricos el mayor porcentaje se encontró con normopeso (47%). Finalmente, la grasa corporal 
evidenció niveles de obesidad (43%) y sobrepeso (24%). Los estilos de vida fueron buenos en los aspirantes a agentes de control 
Municipal, sin embargo, tanto la ingesta inadecuada de alimentos como los altos niveles de adiposidad, podrían constituir factores de 
riesgo a largo plazo para la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles.  
Palabras claves: Estilos de vida, composición corporal, consumo de alimentos, agentes de control del orden, obesidad. 
 
Abstract. The work of law enforcement officers consists of a combination of high and low intensity activities, so it is essential that 
they maintain good physical fitness and optimal nutritional status. The objective of this study was to determine the lifestyles and body 
composition of aspiring Municipal Control agents in Guayaquil-Ecuador. Lifestyles were determined by applying the validated FAN-
TASTIC questionnaire, while eating habits were identified through a food consumption frequency questionnaire. Body composition 
was established with a bioimpedance scale. In addition, weight, height, and waist and hip circumferences were taken. As a result, it 
was obtained that both men (41%) and women (13%) presented a good lifestyle. Food consumption was characterized by insufficient 
intake of dairy products and derivatives (88%), vegetables and greens (73%), fruits (73%), cereals and derivatives (66%), fats and 
derivatives (57%). However, a high consumption of fast foods (56%), snacks (51%) and soft drinks (68%) was reflected. In reference 
to the anthropometric parameters and indices, the highest percentage was found to be of normal weight (47%). Finally, body fat 
showed levels of obesity (43%) and overweight (24%). The lifestyles were good in the aspiring Municipal control agents, however, 
both inadequate food intake and high levels of adiposity could constitute long-term risk factors for the appearance of chronic non-
communicable diseases. 
Keywords: Lifestyles, body composition, food consumption, law enforcement agents, obesity 
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Introducción 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 

1986 el estilo de vida como “una forma general de vida basada 
en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio 
y los patrones individuales de conducta determinados por factores 
socioculturales y características personales”, en este sentido, un 
estilo de vida saludable puede mejorar el estado nutricional 
y la salud de un individuo, además disminuir la carga de en-
fermedad por déficit y/o exceso alimentario (Moreira-Pé-
rez et al.,2018; Raymond & Morrow, 2021).  

Los hábitos alimentarios son el resultado de patrones es-
tablecidos en los hogares, los cuales cambian a través de la 
edad; en donde las preferencias y las aversiones por el con-
sumo de alimentos están asociados a experiencias personales 
y el comportamiento que se establezca en la etapa de la ado-
lescencia podría mantenerse a lo largo de su vida adulta 
(Raymond & Morrow, 2021; Paricahua-Peralta et 
al.,2024). La selección de un alimento para su ingesta puede 
estar condicionado a varios factores; que pueden ir desde la 
disponibilidad para consumirlo, la oferta, tradiciones hasta 

incluso sus preferencias por los sabores (Vélez & Gracia, 
2003; Dávila & Corzo, 2024). 

La alimentación que sigue un agente del orden es similar 
a la de población en general, su diferencia radica en la in-
gesta de calorías asociadas al desarrollo de su actividad; por 
lo que el consumo adecuado de macronutrientes y de mi-
cronutrientes permitirá no sólo un equilibrio en los proce-
sos metabólicos inmersos en la obtención de energía, sino 
que también en el mantenimiento de un estado de salud óp-
timo de acuerdo a sus labores. Aunque estos hábitos de ali-
mentación podrían variar incluso hasta por el estado de 
ánimo, existe evidencia científica que indica que la ingesta 
dietética en el personal encargado de hacer cumplir la ley se 
ve afectada por las jornadas de trabajo, inactividad física, 
descansos para comer inconsistentes e incluso el cansancio 
(MacKenzie-Shalders et al.,2020; Carmona et al.,2021; Gu 
et al.,2012). 

Investigaciones llevadas a cabo en agentes del orden re-
portan que las dietas consumidas son excesivas en calorías, 
principalmente en la energía proveniente de grasas e hidra-
tos de carbono, además de ser deficientes en vitamina A y 
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C; además de fibra y Calcio (Herrera et al.,2021). Estos há-
bitos alimentarios influyen de manera directa en su morfo-
logía; e incluso estar en situaciones estresantes aumenta la 
probabilidad de presentarse enfermedades relacionadas con 
el estrés, así como un aumento en la adiposidad corporal 
(Charles et al.,2008).  

Por otra parte, la composición corporal puede ser otra 
condicionante en el desempeño laboral (Narváez et 
al.,2022), su valoración mediante la aplicación de técnicas 
como la antropometría o la bioimpedancia, permiten esta-
blecer la cuantificación de los componentes corporales e 
identificar situaciones que permitan mantener o mejorar sus 
componentes magros. Se ha demostrado que un elevado 
porcentaje de adiposidad corporal podría interferir en el 
desempeño de cualquier actividad, limitando el desarrollo y 

la productividad de un individuo (Kukić et al.,2022; Leitz-
mann et al.,2011). 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea como obje-
tivo del presente estudio: determinar los estilos de vida y 
composición corporal de los aspirantes a agentes de Control 
Municipal de la ciudad de Guayaquil.  

 
Materiales y Métodos 
 
Estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional. 

La muestra de investigación estuvo constituida por 666 (498 
hombres y 168 mujeres) aspirantes a agentes de control mu-
nicipal de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, durante los me-
ses de agosto y septiembre del 2024. Se empleó un tipo de 
muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia.  

La presente investigación fue aprobada por el Comité de 
Ética de Investigación en Seres humanos de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, de acuerdo con el oficio 
CEISH-UCSG0001-2024 y siguió todas normas éticas esta-
blecidas en la Declaración de Helsinki (World Medical As-
sociation, 2001) para investigaciones en seres humanos. Los 
aspirantes fueron invitados a participar mediante una con-
vocatoria y socializada por los instructores del curso. Las 
medidas antropométricas fueron tomadas por 3 profesiona-
les de la salud con certificación ISAK.  

Se incluyó en el estudio a todos los aspirantes (N=666) 
que se encontraban realizando el curso para agente de con-

trol municipal de la ciudad de Guayaquil y dieron su con-
sentimiento informado por escrito. Se excluyó de la inves-
tigación a quienes desistieron de participar y quienes hayan 
presentado algún tipo de lesión física que impidiese la toma 
de peso y estatura al momento de la evaluación nutricional 
(nexc=0). 

 
Instrumentos  
Mediante la aplicación de una historia clínica-nutricional 

se recogió información sobre las características generales, 
como el nivel de instrucción, estado civil, etnicidad, además 
de los antecedentes patológicos familiares de primer y/o se-
gundo grado de consanguinidad, con historial de enferme-
dades crónicas no trasmisibles como diabetes, hipertensión 
arterial y otras enfermedades cardiovasculares. No se in-
dagó en los participantes afecciones médicas o estado de sa-
lud, ya que todos debían haber pasado una evaluación mé-
dica previo al ingreso al curso de agente municipal.  

Se determinó los estilos de vida a través del cuestionario 
validado FANTASTICO, instrumento diseñado en el De-
partamento de Medicina Familiar de Mc.Master (2012) de 
Hamilton, Ontario (Canadá), que consta de 25 preguntas, 
que indagan 9 componentes o dimensiones tanto físicas, psi-
cológicas y sociales; familia y amigos (F), actividad física y 
social (A), nutrición (N), toxicidad (T), alcohol (A), sueño 
y estrés (S), tipo de personalidad y satisfacción(T), imagen 
interior (I), control de la salud (C) y Orden (O). El cues-
tionario presenta 3 opciones de respuesta, con un valor nú-
mero de 0 a 2 por cada categoría y se cuantifica por medio 
de una escala de Likert, considerando una calificación de 0 
a 100. La cuantificación final del estilo de vida se realiza en 
5 niveles: <39: existe peligro, 40 a 59: malo, 60 a 69: re-
gular, 70 a 84: bueno y de 85 a 100: excelente (Ramírez & 
Agredo, 2012).  

Para establecer los estilos de vida relacionados a la in-
gesta de alimentos, se diseñó una encuesta de frecuencia de 
consumo de alimentos, tomando en cuenta para su cons-
trucción el cuestionario validado de García D (Ladino & Ve-
lásquez, 2010), en la que se presentan los alimentos agru-
pados en 9 categorías y en la que los participantes podían 
escoger una de las frecuencias: diario, semanal, rara vez o 
nunca. Una vez recolectados los datos se procedió a proce-
sarlos de acuerdo a las recomendaciones diarias establecidas 
para adultos (Tabla 1).

 
 
Tabla 1.  

Recomendaciones diarias del consumo de alimentos 

Grupo de alimentos Insuficiente Recomendado Elevado 

Lácteos y derivados (tazas/día) <3 3-5 >5 
Verduras y hortalizas (tazas o plato/día) <2 2-4 >4 

Frutas (unidades o taza/día) <2 2-4 >4 
Cereales y derivados (unidades o tazas/día) <2 2-3 >3 

Carnes y derivados (filetes o piezas/día) <2 2-3 >3 
Grasas y aceites(cucharadas/día) <2 2-4 >4 

Comidas rápidas No aplica Rara vez o nunca Diario o semanal 

Snack No aplica Rara vez o nunca Diario o semanal 
Productos de pastelería y repostería No aplica Rara vez o nunca Diario o semanal 

Bebidas gaseosas No aplica Rara vez o nunca Diario o semanal 

Fuente: Ladino & Velásquez, 2010 
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El analizador de bioimpedancia eléctrica debidamente 

calibrado, marca Inbody® modelo 270, permitió recoger 
información del peso (kg) y de la composición corporal. 
Para la interpretación de los resultados del agua corporal 
total, proteínas, minerales, masa libre de grasa total y masa 
músculo esquelético, se usó los puntos de corte de los limi-
tes inferiores y superiores arrojados por el propio analiza-
dor, mientras que, para el análisis de la masa libre de grasa 
y masa grasa por segmentos corporales, se utilizó los puntos 
de corte de la fórmula del porcentaje de adecuación, consi-
derándose “normal o adecuado” una adecuación entre 90% y 
110%, <90% “déficit”, >110% “exceso” (Ladino & Velás-
quez, 2010). 

Por otra parte, los parámetros antropométricos como la 
estatura (cm), se midió con un estadiómetro movil marca 
SECA® 217 (±1 mm); con el participante descalzo, talones 
juntos, cabeza, hombros y glúteos erguidos (Suverza & 
Haua, 2010). La toma de las circunferencias de cintura y 
cadera se realizó con una cinta métrica flexible (±1 mm) 
marca Lufkin. La medición de la circunferencia de cintura 
de cada participante se realizó con el abdomen descubierto, 
en posición erecta y relajada, realizándose al final de una 
espiración normal sin comprimir la cinta con la piel. Final-
mente, la circunferencia de cadera se efectuó con el sujeto 
de pie, con los brazos relajados y los pies juntos, se tomó a 
nivel de la máxima extensión de los glúteos (Suverza & 
Haua, 2010).  

El riesgo cardiovascular se identificó mediante los pun-
tos de corte de la circunferencia de la cintura e índice cin-
tura cadera. En la tabla 2, se detallan los puntos de corte de 
grasa corporal, riesgo cardiovascular e índice de masa cor-
poral (IMC) según sexo. 
  
Tabla 2. 
Puntos de corte de grasa corporal, riesgo cardiovascular e índice de masa corporal  

Variables Categorías Varones Mujeres 

 
 

Grasa corporal (%) 

Muy buena <10 <15 

Buena 11 - 14 16 - 20 

Aceptable 15 - 20 21 - 26 

Sobrepeso 21 - 26 27 - 33 

Obesidad > 27 > 34 

Circunferencia cintura 

(cm) 

Muy bajo <94 <80 

Alto 94 – 101,9 80 – 87,9 

Muy alto >102 >88 

Índice cintura/cadera 

Muy bajo <0,90 <0,80 

Elevado 0,90 – 1,0 0,80 – 0,85 

Muy elevado > 0,90 > 0,80 

IMC (Kg/m2) 

Bajo peso < 18,5 

Normopeso 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 

Obesidad leve 30,0 – 34,9 

Obesidad Moderada 35,0 – 39,9 

Obesidad Mórbida > 40 

Fuente: Ladino & Velásquez, 2010 
 
Análisis Estadístico 
Los datos fueron almacenados en un contenedor digital 

construido sobre EXCEL para OFFICE de WINDOWS. Para 
el análisis estadístico de los datos, se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS versión 27,0. Se aplicó la prueba de normalidad 
de Kolmogorov Smirnov para un n≥ 50, cuyos resultados 

no fueron normales. De acuerdo con la naturaleza de cada 
variable se realizó un análisis descriptivo, se aplicó la prueba 
de chi cuadrado y U de Mann Whitney.  

 
Resultados 
 
La muestra de investigación estuvo constituida por 666 

aspirantes a agentes de control municipal, de los cuales 498 
fueron varones y 168 mujeres, que representaron 74,8% y 
25,2% respectivamente. La edad promedio fue de 22,2 ± 
1,8, con un mínimo de 18 y un máximo de 25 años de edad. 
En la tabla 3, se muestran las características generales de los 
investigados, en la que se puede observar, que el 72% tiene 
un nivel de instrucción de estudios secundarios. En relación 
al estado civil, el 93% son solteros y de acuerdo con la et-
nicidad, el 86,0% son mestizos. En cuanto a los anteceden-
tes patológicos familiares, el 59% manifestó no tener fami-
liares de primer y/o segundo grado con enfermedades cró-
nicas no trasmisibles como diabetes, hipertensión y otras 
enfermedades cardiovasculares.  
 
Tabla 3.  
Características generales de la muestra de estudio 

Variables 
Masculino 

n° [%] 
Femenino 

n° [%] 
Total 
n° [%] 

Nivel de 
 instrucción 

Primaria 0 [0,0] 0 [0,0] 0 [0,0] 

Secundaria 379 [56,9] 99 [14,9] 478 [72,0] 

Superior 119 [17,9] 69 [10,4] 188 [28,0] 

Estado civil 

Soltero 467 [70,1] 153 [23,0] 620 [93,0] 

Casado 18 [2,7] 9 [1,4] 27 [4,0] 

Unión de hecho 13 [2,0] 6 [0,9] 19 [3,0] 

Etnicidad 

Afrodescendiente 41 [6,2] 35 [5,3] 76 [11,0] 

Blanco 4 [0,6] 1 [0,2] 5 [1,0] 

Indígena 3 [0,5] 0 [0,0] 3 [0,0] 

Mestizo 446 [66,9] 127 [19,1] 573 [86,0] 

Montubio 4 [0,6] 5 [0,8] 9 [1,0] 

Antecedentes 
patológicos  

familiares de  
diabetes,  

hipertensión y/o 
enfermedades 

cardiovasculares 

No 299 [44,9] 91 [13,7] 390 [59,0] 

Si 199 [29,9] 77 [11,6] 276 [41,0] 

 

 
 

Figura 1. Diagnóstico de Estilos de vida de acuerdo al cuestionario FANTAS-

TICO 

 
Mediante la aplicación del cuestionario validado FAN-

TASTICO (figura 1), se pudo establecer que el mayor por-
centaje de investigados tanto varones (41%) como mujeres 
(13%) presentaron un estilo de vida bueno. Del mismo 
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modo, un grupo significativo mostró un estilo de vida exce-
lente en ambos géneros. Un grupo minoritario tuvo un es-
tilo de vida regular y malo.  

El consumo de alimentos de los investigados (tabla 4), 
se caracterizó por una ingesta insuficiente de lácteos y deri-
vados (88%), verduras y hortalizas (73%), frutas (73%), ce-
reales y derivados (66%), grasas y derivados (57%). No 
obstante, se reflejó un consumo elevado de comidas rápidas 

(56%), snacks (51%) y bebidas gaseosas (68%). Tanto la in-
gesta del grupo de carnes y derivados (48%) como de pro-
ductos de pastelería y repostería (52%) se encontraron den-
tro de las cantidades recomendadas para adultos jóvenes. 
Solo se encontró diferencias estadísticamente significativas 
entre el consumo de snacks, productos de pastelería y re-
postería en función al género (p<0,05). 

  
Tabla 4.  
Consumo de alimentos según género 

Consumo de alimentos Masculino n° [%] Femenino n° [%] Total n° [%] *valor-p 

Lácteos y Derivados 

Insuficiente 433 [65,0] 150 [22,6] 583 [88,0] 0,593 
 
 

Recomendado 58 [8,7] 15 [2,3] 73 [11,0] 

Elevado 7 [1,1] 3 [0,5] 10 [2,0] 

Verduras y Hortalizas 

Insuficiente 367 [55,1] 118 [17,8] 485 [73,0] 
0,623 

  
Recomendado 101 [15,2] 40 [6,0] 141 [21,0] 

Elevado 30 [4,5] 10 [1,5] 40 [6,0] 

Frutas 

Insuficiente 363 [54,5] 120 [18,1] 483 [73,0] 
0,914 

  
Recomendado 95 [14,3] 33 [5,0] 128 [19,0] 

Elevado 40 [6,0] 15 [2,3] 55 [8,0] 

Cereales y derivados 

Insuficiente 328 [49,2] 114 [17,2] 442 [66,0] 
0,867 

  
Recomendado 138 [20,7] 43 [6,5] 181 [27,0] 

Elevado 32 [4,8] 11 [1,7] 43 [6,0] 

Carnes y Derivados 

Insuficiente 237 [35,6] 70 [10,5] 307 [46,0] 0,076 
 

 

Recomendado 236 [35,4] 82 [12,3] 318 [48,0] 

Elevado 25 [3,8] 16 [2,4] 41 [6,0] 

Grasas y Aceites 

Insuficiente 280 [42,0] 97 [14,6] 377 [57,0] 
0,572 

  
Recomendado 186 [27,9] 57 [8,6] 243 [36,0] 

Elevado 32 [4,8] 14 [2,1] 46 [7,0] 

Comidas rápidas 
Recomendado 214 [32,1] 82 [12,3] 296 [44,0] 

0,188  Elevado 284 [42,6] 86 [13,0] 370 [56,0] 

Snacks 
Recomendado 257 [38,6] 70 [10,5] 327 [49,0] 

0,026  Elevado 241 [36,2] 98 [14,8] 339 [51,0] 

Productos de pastelería y repostería 
Recomendado 247 [37,1] 100 [15,1] 347 [52,0] 

0,026  Elevado 251 [37,7] 68 [10,2] 319 [48,0] 

Bebidas gaseosas 
Recomendado 148 [22,2] 63 [9,5] 211 [32,0] 

0,061  Elevado 350 [52,5] 105 [15,8] 455 [68,0] 

*Valor de p, según la prueba Chi Cuadrado. 
 

En referencia a los parámetros e índices antropométri-
cos según género (tabla 5), se puede observar que, de 
acuerdo al IMC el mayor porcentaje de investigados se en-
contró en normopeso (47%), sin embargo, al sumar los 
porcentajes de sobrepeso y obesidad en sus distintos rangos, 
se refleja una prevalencia de exceso de peso del 54%. Por 
otro lado, la grasa corporal evidencia niveles de obesidad 

(43%) y sobrepeso (24%). Finalmente, el riesgo cardiovas-
cular medido a través de la circunferencia de la cintura 
(69%) e índice cintura cadera (92%) revela un riesgo bajo. 
Se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 
la grasa corporal y el riesgo cardiovascular determinado me-
diante la circunferencia de la cintura (p<<0,0001).  

 
Tabla 5.  
Parámetros e índices antropométricos según género   

Variables Masculino n° [%] Femenino n° [%] Total n° [%] *valor-p 

IMC 

Bajo peso 1 [0,2] 0 [0,0] 1 [0,0] 

0,851 

Normopeso 239 [35,9] 75 [11,3] 314 [47,0] 

Sobrepeso 171 [25,7] 59 [8,9] 230 [35,0] 

Obesidad leve 62 [9,3] 24 [3,6] 86 [13,0] 

Obesidad moderada 14 [2,1] 4 [0,6] 18 [3,0] 

Obesidad mórbida 11 [1,7] 6 [0,9] 17 [3,0] 

Grasa Corporal 

Muy buena 70 [10,5] 1 [0,2] 71 [11,0] 

<0,0001 

Buena 0 [0,0] 8 [1,2] 8 [1,0] 

Aceptable 127 [19,1] 20 [3,0] 147 [22,0] 

Sobrepeso 125 [18,8] 32 [4,8] 157 [24,0] 

Obesidad 176 [26,4] 107 [16,1] 283 [43,0] 

Riesgo cardiovascular 

Circunferencia cintura 

Sin riesgo 367 [55,1] 94 [14,2] 461 [69,0] 

<0,0001  Riesgo alto 42 [6,3] 35 [5,3] 77 [12,0] 

Riesgo muy alto 89 [13,4] 39 [5,9] 128 [19,0] 

Índice cintura/cadera 

Muy bajo 465 [69,8] 145 [21,8] 610 [92,0] 

0,005  Elevado 32 [4,8] 20 [3,0] 52 [8,0] 

Muy elevado 1 [0,2] 3 [0,5] 4 [1,0] 

*Valor de p, según la prueba Chi Cuadrado. 
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En la tabla 6 se expresan los valores de la composición 

corporal según género. Se muestra que el promedio del 
peso corporal de los varones es superior al de las mujeres 

(75,2±13,6 vs 67,6±12,8; Δ=+7,6; p<0,0001), al igual 

que la estatura (171,3±5,7 vs 161,7±5,4; Δ=+9,6; 
p<0,0001) y circunferencia de la cintura (83,0±9,4 vs 

76,4±9,3; Δ=+6,6; p<0,0001). Por el contrario, se re-

fleja que el IMC (25,8±4,7 vs 25,6±4,4; Δ=+0,2; 
p<0,559) y grasa corporal (35,1±7,6 vs 23,8±7,9; 

Δ=+11,3; p<0,0001) fueron altos en las mujeres en rela-
ción con los varones.  

Por otra parte, tanto el agua corporal total, proteínas, 
minerales, masa libre de grasa y masa músculo-esquelético, 
se encontraron normales tanto en varones como en muje-
res, ya que los valores promedios fluctuaron entre los limi-
tes inferiores y superiores recomendados para cada compo-
nente. Y al compararlos por género se encontró diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,0001).  

Finalmente, al analizar la masa libre de grasa por seg-
mentos, se muestra que los porcentajes promedios encon-
trados tanto en el tronco como en las extremidades supe-
riores e inferiores se encuentran adecuados (90-110%), lo 
contrario ocurre en la masa grasa por segmentos, en donde 
se reflejó un exceso de grasa corporal (>110%). 

 
 
Tabla 6. 
Composición Corporal según género 

Variables MASCULINO MEDIA ± DE FEMENINO MEDIA ± DE TOTAL MEDIA ± DE *VALOR-P 

Peso actual (Kg) 75,2 ± 13,6 67,6 ± 12,8 73,3 ± 13,8 <0,0001 

Estatura (cm) 171,3 ± 5,7 161,7 ± 5,4 168,9 ± 7,0 <0,0001 
Índice de masa corporal (kg/m2) 25,6 ± 4,4 25,8 ± 4,7 25,7 ± 4,5 0,662 

Circunferencia cintura (cm) 83,0 ± 9,4 76,4 ± 9,3 81,3 ± 9,8 <0,0001 
Circunferencia Cadera (cm) 101,0 ± 8,3 102,6 ± 9,2 101,4 ± 8,6 0,047 

Índice cintura/cadera 0,8 ± 0,0 0,7 ± 0,0 0,8 ± 0,1 <0,0001 

Grasa corporal total (%) 23,8 ± 7,9 35,1 ± 7,6 26,7 ± 9,3 <0,0001 

Agua Corporal Total (%) 
Límite inferior 36,3 ± 2,5 28,2 ± 2,1 34,2 ± 4,3 <0,0001 

Promedio 41,4 ± 5,1 31,6 ± 4,2 38,9 ± 6,5 <0,0001 
Límite superior 44,3 ± 3,1 34,5 ± 2,6 41,8 ± 5,2 <0,0001 

Proteínas (%) 
 
 

Límite inferior 9,7 ± 0,7 7,6 ± 0,6 9,2 ± 1,1 <0,0001 
Promedio 11,3 ± 1,4 8,5 ± 1,2 10,6 ± 1,8 <0,0001 

Límite superior 11,9 ± 0,8 9,2 ± 0,7 11,2 ± 1,4 <0,0001 

Minerales (%) 
 

 

Límite inferior 3,4 ± 0,2 2,6 ± 0,2 3,2 ± 0,4 <0,0001 
Promedio 3,9 ± 0,5 3,1 ± 0,4 3,7 ± 0,6 <0,0001 

Límite superior 4,1 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,9 ± 0,5 <0,0001 

Masa libre de grasa (%) 
  

Límite inferior 48,6 ± 3,6 37,7 ± 2,9 45,9 ± 5,9 <0,0001 
Promedio 56,5 ± 7,0 43,2 ± 5,8 53,2 ± 8,9 <0,0001 

Límite superior 59,8 ± 4,3 46,6 ± 3,5 56,5 ± 7,0 <0,0001 

Masa Músculo Esquelé-
tico (%) 

Límite inferior 27,5 ± 2,1 21,0 ± 1,7 25,9 ± 3,4 <0,0001 
Promedio 31,9 ± 4,2 23,6 ± 3,5 29,8 ± 5,4 <0,0001 

Límite superior 33,6 ± 2,5 25,7 ± 2,1 31,6 ± 4,2 <0,0001 

Masa Libre de grasa por 
segmentos 

 
 

 
 

Brazo Derecho 
(Kg) 3,1 ± 0,5 2,1 ± 0,4 2,8 ± 0,7 <0,0001 

(%) 97,7 ± 9,3 97,0 ± 11,9 97,6 ± 10,0 0,426 

Brazo Izquierdo 
(Kg) 3,1 ± 0,5 2,1 ± 0,4 2,8 ± 0,7 <0,0001 
(%) 96,9 ± 9,3 96,2 ± 12,1 96,7 ± 10,1 0,369 

Tronco 
(Kg) 25,1 ± 3,0 19,0 ± 2,6 23,5 ± 3,9 <0,0001 
(%) 99,3 ± 5,6 97,9 ± 6,4 99,0 ± 5,8 0,007 

Pierna derecha 
(Kg) 8,8 ± 1,1 6,7 ± 1,0 8,3 ± 1,4 <0,0001 
(%) 100,4 ± 6,1 99,3 ± 7,7 100,1 ± 6,5 0,060 

Pierna izquierda 
(Kg) 8,8 ± 1,0 6,7 ± 1,0 8,3 ± 1,4 <0,0001 
(%) 99,7 ± 6,1 99,0 ± 7,5 99,5 ± 6,5 0,186 

Masa grasa por segmen-
tos 

 

 
 
 
 
 

Brazo Derecho 
(Kg) 1,2 ± 0,8 1,8 ± 1,0 1,3 ± 0,9 <0,0001 
(%) 148,5 ± 148,7 146,8 ± 88,2 148,1 ± 135,9 0,003 

Brazo Izquierdo 
(Kg) 1,2 ± 0,8 1,8 ± 1,0 1,4 ± 0,9 <0,0001 
(%) 151,2 ± 150,8 148,6 ± 88,6 150,5 ± 137,7 0,003 

Tronco 
(Kg) 9,6 ± 4,9 11,8 ± 4,3 10,2 ± 4,9 <0,0001 
(%) 171,3 ± 142,1 171,4 ± 101,8 171,3 ± 133,0 0,053 

Pierna derecha 
(Kg) 2,8 ± 1,2 3,9 ± 1,4 3,1 ± 1,3 <0,0001 
(%) 122,8 ± 91,6 126,7 ± 66,6 123,8 ± 86,0 0,022 

Pierna izquierda 
(Kg) 2,8 ± 1,2 3,9 ± 1,4 3,0 ± 1,3 <0,0001 
(%) 121,8 ± 90,7 126,3 ± 66,3 123,0 ± 85,2 0,018 

*Valor de p, según la prueba U de Mann Whitney 

 
Discusión  
 
En la actualidad, existen relativamente pocas investigacio-

nes sobre los agentes de control municipal, y los publicados 
se centran más en el personal que controla el orden, como 
policías, militares y bomberos. El trabajo de los agentes del 

orden consiste en una combinación de actividades de alta 
como de baja intensidad, la primera puede llegar a ser muy 
extenuante, que incluye labores como correr, levantar y 
arrastrar (Post et al.,2022; Tanigoshi et al.,2018; Dawes et 
al.,2016; Orr et al.,2016; Gu et al.,2012), mientras que, 
en la última se pueden realizar tareas de oficina, donde se 
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puede pasar varias horas sentados, realizando actividades se-
dentarias (Lockie et al.,2018). Independientemente del es-
cenario donde se desenvuelvan, es indispensable que el per-
sonal que controla el orden mantenga un nivel apropiado de 
aptitud física (Orr et al.,2018) y un óptimo estado nutricio-
nal y de salud para lograr un buen rendimiento (MacKenzie-
Shalders et al.,2020).  

El presente estudio determinó los estilos de vida y com-
posición corporal de los aspirantes a agentes de control Mu-
nicipal de la ciudad de Guayaquil. Participaron un total de 
666 aspirantes, con una edad promedio 22,2 años y un nivel 
de instrucción secundaria. Con respecto a la edad, el pre-
sente estudio difiere con otros, en la que la edad media fue 
superior (Corvos et al.,2018; Herrera et al.,2021; Gu et 
al.,2012), al igual que el nivel de instrucción, en donde se 
reportan niveles de educación de licenciatura (Aljuraiban et 
al.,2023) y postgrado (Chauhan et al.,2022). En referencia 
a los antecedentes patológicos familiares, más de la mitad 
de investigados manifestó no tener ningún familiar de pri-
mer y/o segundo grado de consanguinidad, que padezca o 
haya padecido de diabetes, hipertensión arterial o algún tipo 
de evento cardiovascular. Estudios refieren que los factores 
genéticos juegan un papel fundamental en la aparición de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles (San Mauro-Martin 
et al.,2016), por lo que, los hallazgos encontrados en los 
investigados, demuestran que la probabilidad de padecer 
enfermedades crónicas no trasmisibles a causa de antece-
dentes familiares es baja.  

A través de la aplicación del cuestionario FANTAS-
TICO, se indagó información relacionada con el estilo de 
vida de la muestra de estudio y se obtuvo que el mayor por-
centaje de investigados presenta un estilo de vida bueno y 
excelente. En la actualidad, no existen investigaciones que 
hayan aplicado este mismo instrumento para evaluar el es-
tilo de vida en los agentes de control y permitan inferir con 
los resultados del presente estudio, no obstante, mediante 
un estudio transversal realizado por MacKenzie-Shalders, et 
al. (2020), sobre las barreras percibidas para una alimenta-
ción saludable en los agentes de control del orden, los par-
ticipantes manifestaron llevar un estilo de vida ajetreado de-
bido a los horarios irregulares de trabajo. Los estilos de vida 
surgen como resultado de la interacción entre las condicio-
nes de vida y los patrones de conducta de un individuo (Mo-
reira-Pérez et al.,2018), entre los factores determinantes se 
encuentran los hábitos alimentarios, actividad física, seden-
tarismo y la presencia de estrés (Merced et al.,2022). Si 
bien es cierto, un estilo de vida saludable puede mejorar el 
estado de salud de una persona, pero, por el contrario, 
puede inducir a la aparición de enfermedades crónicas no 
trasmisibles (Deshpande et al.,2009). Dentro de este con-
texto, la organización Mundial de la Salud (2024) establece 
que los adultos consuman una dieta equilibrada que incluya 
frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integra-
les, carnes y a su vez, reducir el consumo de grasas saturadas 
y azucares simples. Además, recomienda realizar un mí-
nimo de entre 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica 

de intensidad moderada (Organización Mundial de la Salud, 
2024; Córdoba et al.,2022).  

Con respecto a los patrones de alimentación de los in-
vestigados, se caracterizó por un consumo insuficiente en 
casi todos los grupos de alimentos (lácteos y derivados, ver-
duras y hortalizas, frutas, cereales y derivados, grasas y de-
rivados) excepto en el grupo de las carnes y derivados. Por 
el contrario, se evidenció una ingesta elevada de comidas 
rápidas, snacks y bebidas gaseosas. Estos hallazgos se aseme-
jan a los encontrados en otros estudios, donde se identificó 
la ingesta de alimentos a través de la aplicación del recorda-
torio de 24 horas y frecuencia de consumo de alimentos 
(MacKenzie-Shalders et al.,2020)., y se encontró que los 
participantes no cumplían con las recomendaciones de 
energia y carbohidratos, y superaron la ingesta de los ali-
mentos fuente de grasas, prefiriendo los alimentos dulces y 
comidas rápidas (MacKenzie-Shalders et al.,2022).Una re-
visión sistemática reveló que la ingesta de alimentos poco 
saludables en los agentes del control del orden, se ve in-
fluenciada por el horario de trabajo, ya que no disponen de 
mucho tiempo para la preparación de alimentos en casa y el 
bajo acceso a comidas nutritivas dentro de la jornada laboral 
(Bonnell et al.,2017). También la presencia de estrés puede 
estar asociado con el consumo de alimentos y preparaciones 
hipercalóricas (Josaphat et al.,2020). Se debe fomentar la 
promoción de patrones de alimentación saludable (Córdoba 
et al.,2022) en el personal que controla el orden, a través 
de la educación alimentaria nutricional (Hawkes et 
al.,2015), con el propósito optimizar su rendimiento físico 
(Gibson et al.,2017; Johnson & Mayer, 2020).  

La determinación del IMC como de la composición cor-
poral, permiten detectar problemas de malnutrición por 
déficit y/o exceso alimentario en la población (Silva et 
al.,2005; Paredes et al.,2024). En el presente estudio, de 
acuerdo al IMC se encontró que el mayor porcentaje de in-
vestigados se encontraban dentro de los parámetros consi-
derados como normales, sin embargo, al sumar los resulta-
dos de sobrepeso y obesidad en todos sus niveles, se eviden-
ció una alta prevalencia de exceso de peso que afecta a más 
de la mitad de la muestra de estudio. Estos resultados guar-
dan concordancia a los reportados en estudios llevados a 
cabo en agentes de control del orden (Corvos et al.,2018; 
Carmona et al.,2021; Chauchan et al.,2022; Aljuraiban et 
al.,2023; Alghamdi et al.,2017). Aunque el IMC suele ser 
un predictor de la salud general de la población (Nuttall, 
2015; Attard et al.,2013), su uso ha sido debatido siempre, 
porque suele ser inexacto en personas que presentan niveles 
elevados de masa muscular (Sergi et al.,2023; Rona et 
al.,2011), además de subestimar el porcentaje de grasa cor-
poral (Alasagheirin et al.,2011). 

En la presente investigación los niveles de grasa corporal 
de los investigados, oscilaron en los rangos de sobrepeso y 
obesidad, tanto en varones como en mujeres, encontrán-
dose localizada tanto en el tronco como en las extremidades 
superiores e inferiores. En cambio, los otros componentes 
de la composición corporal como agua corporal total, pro-
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teínas, minerales, masa libre de grasa y masa músculo-es-
quelético se encontraron normales. Estos resultados son se-
mejantes a los expuestos por Corvos et al (2018), en donde 
los promedios de grasa corporal total se encontraban por 
encima de la normalidad. Investigaciones han reportado que 
los altos niveles de grasa corporal en los agentes que con-
trolan el orden podrían influir negativamente en el rendi-

miento físico (Violanti et al.,2017; Kukić et al.,2022), in-
crementar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 
trasmisibles (Charles et al.,2008) y discapacidad laboral 
(Soteriades et al.,2008), por lo que, el entrenamiento físico 
dentro de la academia podría mejorar de masa muscular 
(Pope, 2002), la aptitud física y el estado de salud en general 
(Da Silva et al.,2014).  

Al igual que el porcentaje de grasa corporal, la circunfe-
rencia de la cintura y el índice cintura cadera constituyen 
parámetros predictores del riesgo de la salud relacionados 
con la obesidad, síndrome metabólico y el riesgo cardiovas-
cular (Leitzmann et al.,2011), además de ser métodos eco-
nómicos y no invasivos (Lockie et al.,2020). En este sen-
tido, en el presente estudio el riesgo cardiovascular medido 
a través de la circunferencia de la cintura e índice cin-
tura/cadera fue bajo. Estos hallazgos encontrados se alejan 
de los reportados en otras investigaciones, donde el prome-
dio de la circunferencia de la cintura se encontró en el rango 
considerado como riesgo cardiovascular alto y muy alto 
(Lockie et al.,2020; Gu et al.,2012; Chauchan et al.,2022; 
Aljuraiban et al.,2023), al igual que el indice cintura/cadera 
(Carmona et al.,2021).  

Los datos proporcionados en el presente estudio, sugie-
ren la implementación acciones de intervención nutricional, 
que promuevan la diminución de la prevalencia de exceso 
de peso y la mejora de la composición corporal, logrando 
así tener un impacto positivo en el rendimiento físico y la 
salud en los aspirantes a agentes de control Municipal 

 
Conclusión  
 
Se encontró un estilo de vida bueno, sin embargo, se 

evidenció una ingesta inadecuada casi en todos los grupos de 
alimentos y altos niveles de adiposidad, lo que podría cons-
tituir un factor de riesgo a largo plazo para la aparición de 
enfermedades crónicas no trasmisibles.  
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