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Perfil del estudiante universitario con un estilo de vida insuficientemente activo  
Profile of the university student with an inadequately active lifestyle  
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Resumen. El estudio analizó en estudiantes universitarios la asociación y relación jerárquica de un conjunto de rasgos individuales 
con el cumplimiento del nivel de actividad física (AF) recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 
Aproximadamente uno de cada cuatro sujetos de la muestra (n=100; media de edad= 22.4±3.1 años), mostraron ser insuficiente-
mente activos, un evento asociado con el género, la masa grasa (MG) y el tipo de estudios (p< .05). El sexo, la MG y trabajar fuera 
de casa demostraron ser, en orden de mayor a menor relevancia, predictores de la conducta activa estudiada (p< .05). Así, los sujetos 
en mayor riesgo de incumplimiento con el nivel de AF recomendado fueron las mujeres con un %MG normal o inferior al normal y 
que no trabajan fuera de casa. Se recomienda seguir indagando en esta cuestión e implementar políticas de promoción de AF adapta-
das a los perfiles poblacionales más vulnerables. 
Palabras clave: actividad física, árboles de decisión, recomendaciones, factores, predictores. 

 
Abstract. The study analyses the association and hierarchical relationship of a set of individual characteristics with the fulfilment of 
the level of physical activity (PA) recommended by the World Health Organisation in university students. 
Approximately one out of every four subjects in the sample (n=100; mean age= 22.4±3.1 years), showed to be insufficiently active, 
an event associated with gender, fat mass (FM) and type of studies (p< .05). Gender, FM and working outside home were shown to 
be, in order of highest to lowest relevance, predictors of the active behaviour studied (p< .05). Thus, the subjects at highest risk of 
non-compliance with the recommended level of PA were women with normal or below normal %FM and who do not work outside 
the home. Further research on this issue is recommended, as well as the implementation of PA promotion policies adapted to the 
most vulnerable population profiles. 
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Introducción  
 
Los estudiantes universitarios son especialmente sensi-

bles a la adopción de hábitos poco o nada saludables por 
cuanto se enfrentan habitualmente a una sobrecarga aca-
démica y a nuevas responsabilidades que les ocasionan un 
elevado nivel de sedentarismo, fatiga, alteraciones emo-
cionales y estrés (Aceijas, et al., 2017; Bennasar-Veny, et 
al., 2020; Haas, et al., 2018; Herazo-Beltrán, et al., 2020; 
Martins & Figueroa-Ángel, 2020; Sánchez-Ojeda & de 
Luna-Bertos, 2015). Estas circunstancias dejan poco mar-
gen a la práctica regular de actividad física (AF) (Leyton-
Román, Cordón, & Jiménez-Castuera, 2021; Práxedes, et 
al., 2016; Sevil, et al., 2017), dificultando el cumplimien-
to con los niveles mínimos de AF recomendados para la 
salud, algo también evidenciado en España (Arias-Palencia, 
et al. 2015; Corella, et al. 2018), e identificándoles como 
un colectivo en riesgo de desarrollar enfermedades hipoci-
néticas (Da Cuña, et al., 2017; Healy, et al., 2011; 
Sánchez-Ojeda & de Luna-Bertos, 2015), que comprome-
ten su futuro bienestar y calidad de vida. 

La conducta activa de los sujetos es un fenómeno com-
plejo de explicar dado los múltiples niveles de influencia, 
dependientes e interactuantes, a los que se ve sometida 
(i.e., el intrapersonal, el interpersonal, el ambiental, el 
temporal) (Sallis, Owen, & Fisher, 2008). En este sentido, 
algunos autores proponen abordar un enfoque jerárquico 
que dé lugar a un perfil ordenado de factores determinan-
tes de la AF de los sujetos (Brettschneider & Naul, 2004). 
Todo ello puede justificar, en parte, el creciente interés en 

este campo de estudio por las denominadas técnicas multi-
variables explicativo-predictivas. Entre ellas, los árboles de 
decisión han sido escasamente utilizados pese a su probada 
utilidad en la estratificación y segmentación jerárquica, la 
identificación de grupos homogéneos de casos y sus rela-
ciones, el filtrado e identificación de interacciones de 
variables y la construcción y visualización de modelos 
predictivos fáciles de interpretar (Milanović & 
Stamenković, 2016). 

En el contexto universitario español y hasta la fecha, 
existen discrepancias sobre los factores predictivos y aso-
ciados al comportamiento activo de los estudiantes. Por 
ello, el estudio propone analizar en qué medida una mues-
tra de estudiantes universitarios satisface las recomenda-
ciones de AF de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) así como su asociación jerárquica con un amplio 
repertorio de factores individuales de diferente naturaleza 
(sociodemográficos, antropométricos, fisiológicos, psico-
lógicos y socioculturales), para identificar el perfil de ries-
go de incurrir en un estilo de vida insuficientemente acti-
vo. 

 
Materiales y métodos 
 
Diseño y muestra 
Estudio cuantitativo, transversal, observacional des-

criptivo, explicativo-predictivo y relacional aun sin pre-
tender establecer relación causal entre las variables estu-
diadas. 

La muestra quedó conformada por un total de 100 su-
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jetos (70 mujeres, 30 varones) (media de edad de 
22,4±3,1 años), seleccionados a través de un muestreo 
aleatorio estratificado — afijación proporcional — en 
función del curso y grupo entre los estudiantes matricula-
dos en los grados de Magisterio de Educación Infantil 
(MEI) y Primaria (MEP) (nivel de confianza del 95% y un 
error muestral máximo del ±7%), en un centro universi-
tario elegido por conveniencia. Se excluyeron los casos 
que informaron de algún impedimento para realizar AF. 

 
Instrumentos y procedimientos 
La AF se evaluó a través del Cuestionario Internacional 

de Actividad Física (versión larga) IPAQ-LF® (IPAQ 
Research Committee, 2005) según el tiempo invertido 
(min·sem-1) en AF moderada (AFM), vigorosa (AFV) y 
total (AFT), clasificando a los sujetos según los niveles de 
AF identificados por la OMS para los adultos de 18 a 64 
años (OMS, 2010): 
• Un nivel moderado de AF si se cumple uno de los 

siguientes criterios: realizar AFV ≥3 días·sem-1 al me-
nos 20 min·día-1; realizar AFM y/o camina ≥5 
días·sem-1 al menos 30 min·día-1; o realizar en 5 o más 
días·sem-1 cualquiera de las combinaciones de camina-
ta, AFM o AFV logrando un total de AF equivalente a 
≥600 METs.  

• Un nivel alto de AF si se realiza AFV ≥3 días·sem-1 
sumando un total de AF equivalente a ≥1,500 METs, 
o se practica en 7 días cualquier combinación de ca-
minata, AFM y/o AFV logrando un total de ≥3,000 
METs. 

• Un nivel bajo de AF asociado a los casos que no reali-
zan AF o no cumplen los criterios anteriormente ex-
puestos; casos en los que la AF diaria necesita mejorar 
hasta dedicar a AFM de 150 a 300 min·sem-1 y mante-
ner las actividades sedentarias por debajo de 4 ho-
ras·día-1. 

El nivel socioeconómico (NSE) se determinó según las 
siguientes categorías de ingreso bruto mensual de la unidad 
familiar (AIMC & ANEIMO, 2015): NSE alto o muy alto 
(>2,451 €), NSE medio (1,313 – 2,451 €), NSE bajo o 
muy bajo (<1,313 €). 

Para registrar la talla se utilizó un tallímetro portátil 
vertical Leicester Tanita HR-001® (precisión de ±1.00 
mm). Para obtener los datos somatométricos (i.e., masa 
corporal, índice de masa corporal o IMC, porcentaje de 
masa grasa o %MG, porcentaje de masa magra o %MM e 
índice de grasa visceral o IGV), se utilizó un dispositivo de 
bioimpedancia eléctrica tetrapolar Omron BF511® (preci-
sión de ±0.01 kg). Las mediciones fueron realizadas de 
acuerdo con las directrices de los fabricantes y las pautas 
del Grupo Español de Cineantropometría (GREC). 

A partir del resultado del IMC (kg·m-2), se valoró la ti-
pología ponderal de los sujetos según los criterios de la 
OMS (1995): bajo peso (IMC<18.5), normopeso (18.5 – 
24.9), sobrepeso (25.0 – 29.9) y obesidad (≥30). 

El nivel de grasa visceral se valoró a partir de los resul-
tados del IGV según (Omron Healthcare, 2008): normal 

(1 – 9); alto (10 – 14); muy alto (15 – 30); la valoración 
del %MG y del %MM atendió a lo sugerido por Gallagher 
et al. (2000) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. 
Criterios aplicados para la valoración del %MG y del %MM (Gallagher, et al., 
2000). 

  Bajo Normal Alto Muy alto 
Mujeres %MG < 21.0 21.0 - 32.9 33.0 - 38.9 ≥39.0 

%MM < 24.3 24.3 - 30.3 30.4 - 35.3 ≥35.4 
Varones %MG < 8.0 8.0 - 19.9 20.0 - 24.9 ≥25.0 

%MM < 33.3 33.3 - 39.3 39.4 - 44.0 ≥44.1 

 
El nivel de resistencia aeróbica de corta duración se 

evaluó mediante el test de Ruffier considerándose las si-
guientes categorías según el IR resultante (Martínez, 
2002): muy bueno (IR<1), bueno (1 – 4.9), mediano (5 – 
9.9), malo (10 – 19.9) y sospecha patología (≥ 20). 

La valoración de la ansiedad-rasgo se realizó a partir de 
la adaptación española (Buela-Casal, Guillén-Riquelme, & 
Seisdedos-Cubero, 2015), del cuestionario de ansiedad 
estado-rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) de Spiel-
berger et al. Las puntuaciones de la dimensión rasgo se 
convirtieron en percentiles según los baremos del manual 
de la prueba (p75 como punto de corte para el trastorno 
de ansiedad). 

La calidad de la dieta se valoró a partir del Índice de 
Alimentación Saludable para la población Española (IASE), 
clasificando a los sujetos según lo siguiente (Norte & 
Ortiz, 2011): dieta poco saludable (< 50 puntos), precisa 
cambios (entre 50 y 80 puntos) y dieta saludable (> 80 
puntos). 

El rendimiento académico se valoró a partir de la nota 
media del expediente académico (puntuación de 0 a 10 
con un decimal) según las siguientes categorías: suspenso 
(< 5.0 puntos), aprobado (de 5.0 a <7.0 puntos), notable 
(de 7.0 a <9.0) y sobresaliente (≥9.0 puntos).  

El estudio se ha llevado a cabo conforme a las normas 
deontológicas propuestas por la Asociación Médica Mun-
dial en la Declaración de Helsinki. Entre las medidas apli-
cadas se recabó la autorización explícita de la institución y 
el consentimiento informado de todos los participantes. 

 
Análisis de datos 
Tras el análisis preliminar descriptivo, de normalidad y 

homocedasticidad, se realizó un análisis inferencial bivaria-
do para identificar las variables predictoras que se correla-
cionaban significativamente con un insuficiente nivel de 
AF.  

En dicho análisis se introdujeron las 13 variables dico-
tómicas o dicotomizadas: sexo declarado (mujer – hom-
bre), tipo de estudios (grado de MEI – MEP), curso (1º y 
2º – 3º y 4º), rendimiento académico (aprobado e inferior 
– notable y superior), NSE (bajo y muy bajo – medio, alto 
y muy alto), trabajar fuera de casa (no – sí), nivel de an-
siedad-rasgo (superior al normal – normal), hábitos dieté-
ticos saludables (dieta no saludable o que precisa cambios 
– dieta saludable), tipología ponderal (con sobrepeso u 
obesidad – normopeso o bajo peso), composición corporal 
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de masa magra (inferior a la normal o no saludable – nor-
mal o saludable), de masa grasa y de grasa visceral (supe-
rior a la normal o no saludable – normal o saludable), y 
nivel de resistencia aeróbica de corta duración (inferior al 
mediano o no saludable – mediano o superior, saludable). 
Se tomó el nivel de AF (no cumple – cumple con los nive-
les de AF recomendados por la OMS) como variable resul-
tado. 

En los casos con un p-valor < .05 en la prueba Chi-
cuadrado de Pearson (χ2), se realizaron las medidas de 
asociación global, el análisis de correspondencia y de los 
residuos tipificados corregidos (RTC) para interpretar el 
significado de la asociación. El análisis se complementó 
con la razón de probabilidad (odds ratio – OR, intervalo 
de confianza, IC, fijado al 95%) junto con las correspon-
dientes medidas simétricas (V de Cramer, V), para estimar 
el grado de intensidad de la asociación, y de direccionali-
dad (Lambda, λ) para estimar su nivel de predicción.  

El análisis descrito permitió definir el análisis de seg-
mentación jerárquica aplicado posteriormente y que se 
apoyó en el algoritmo CART (Classification and Regression 
Trees), la técnica de árbol de decisión que mejor se ajusta al 
análisis de variables binarias (Berlanga, Rubio, & Vilà, 
2013). Se ajustó el algoritmo a lo siguiente:  
• Categoría de objetivo: no cumple con el nivel de AF 

recomendado. 
• Criterios de parada: niveles de los nodos parental y 

filial y la profundidad máxima de árbol fijados respec-
tivamente en 10, 5 y 5. 

• Poda del árbol con diferencia máxima en riesgo (en 
error estándar) de 1.  

A resultas del análisis, se identificaron los grupos ho-
mogéneos de sujetos según la significación estadística de 
los factores estudiados y se estableció la jerarquía de dichos 
factores conforme a su capacidad de predecir la variable 
criterio con cierto nivel de verosimilitud de acuerdo a los 
valores asociados al riesgo del modelo. La validación cru-
zada ayudó a reducir el coste de una mala clasificación y la 
matriz de clasificación aportó indicios de la precisión del 
modelo para clasificar los casos. El análisis se complemen-
tó con la representación visual (dendrograma) de las pre-
dicciones hechas por el modelo resultante. 

Los análisis se llevaron a cabo con el software IBM 
SPSS Statistics® versión 23 (SPSS/IBM, Chicago, IL, 
USA) (α fijado en 0,05).  

 
Resultados 
 
La Tabla 2 presenta los resultados generales de los ras-

gos estudiados de la muestra y por sexo declarado y título 
de Grado.  

Los varones mostraron índices superiores a los de las 
mujeres, a efectos de significatividad estadística, en talla, 
peso, IMC, %MM, e IGV, e inferiores en %MG, IR y 
expediente académico. Igualmente, el gasto energético 
asociado a la AF informada alcanzó un promedio superior 

en los varones respecto a la AFV (U= 513.00, Z= -4.080, 
p< .01, r de Rosenthal= .41), y la AFT (U= 677.00, Z= 
-2.806, p= .01, r= .28). El sexo declarado mostró estar 
débilmente asociado con el NSE (χ2 (2)= 6.998, p= .030, 
V= .276) y con el título de grado (χ2 (1)= 3.896, p= 
.048, V= .197). Este último rasgo mostró una asociación 
moderada con el %MM (U= 915.00, Z= -2.235, p= 
.025, r= .22) y el IR de Ruffier (t= 2.161, gl= 96, p= 
.033, δ de Hedges= .44). El curso está moderadamente 
asociado con trabajar fuera de casa (χ2 (1)= 12.698, p< 
.001, V= .356) y débilmente asociado con los hábitos 
dietéticos saludables (χ2 (1)= 5.833, p= .016, V= .242). 
Se observó una diferencia moderada entre los estudiantes 
de diferente titulación de grado en el %MM (U= 915.00, 
Z= -2.235, p= .025, r= .22) y el IR de Ruffier (t= 
2.161, gl= 96, p= .033, δ de Hedges= .44).  

 
Tabla 2.  
Características generales de los participantes. 

 Total (n=100) Varones (n=30) Mujeres (n=70) 
p-valor 

 Media DT Media DT Media DT 

Edad 
decimal 
(años) 

22.43 3.07 22.74 2.85 22.30 3.18 .253 

Talla (cm) 166.75 10.13 178.38 7.31 161.77 6.38 <.001 

Peso (kg) 65.31 13.88 80.93 11.23 58.62 8.49 <.001 

IMC¹ 
(kg/m2) 

23.33 3.61 25.47 3.55 22.42 3.24 <.001 

MG2 (%) 29.99 8.35 23.38 7.87 32.82 6.84 <.001 

MM3 (%) 30.54 6.17 38.27 4.47 27.23 3.01 <.001 

IGV4 4.65 2.57 6.98 3.32 3.65 1.22 <.001 

IR5 12.66 4.95 10.35 4.97 13.69 4.63 .001 

AFM6 ᵻ 1109.00 1022.63 1320.83 1003.90 1018.21 1024.21 .121 

AFV7 ᵻ 1469.93 1781.30 2563.83 2073.49 1001.11 1415.05 <.001 

AFT8 ᵻ 3759.39 2705.36 4844.53 2719.75 3294.33 2580.86 .005 

pA-R9 45.45 26.37 47.70 24.42 44.49 27.269 .495 

EA10 7.59 0.69 7.27 0.65 7.73 0.67 .003 

IDS11 66.03 11.99 65.85 12.10 66.11 12.03 .789 
1Índice de masa corporal; 2Masa grasa; 3Masa magra; 4Índice de grasa visceral; 

5Índice de resistencia de Ruffier; 6Actividad física moderada; 7Actividad física 
vigorosa; 8Actividad física total; 9Percentil de ansiedad-rasgo; 10Expediente 
académico; 11Índice de dieta saludable. 
 ᵻ METs·min·sem-1;  

 
Según los resultados, el 23% de la muestra no cumplió 

con las recomendaciones de AF de la OMS, rasgo asociado 
con el tipo de estudios (χ2 (1)= 4.933, p= .026), el sexo 
(χ2 (1)= 9.36, p= .002) y el %MG (χ2 (1)= 5.46, p= 
.019) (<20% de las frecuencias esperadas <5). En el resto 
de casos se observa una independencia entre las variables 
(p> .05). 

Los estudiantes del grado de MEI no alcanzaron las re-
comendaciones de AF en mayor proporción (33.33%) que 
los estudiantes del grado de MEP (14.54%) (RTC= 2.2). 
En este sentido, los estudiantes de MEI tenían cerca de tres 
veces más probabilidad de no cumplir con las recomenda-
ciones de AF de la OMS que los estudiantes de MEP 
(OR= 2.938; IC 95%= 1.11-7.77). Aunque débilmente 
asociada (V= .222), el tipo de estudios muestra una nula 
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capacidad de predicción del cumplimiento del nivel de AF 
recomendado (λ< .001). 

Los participantes con una composición de masa grasa 
baja o normal no cumplían con las recomendaciones en 
mayor proporción (56.5%) que los estudiantes con una 
composición corporal grasa alta o muy alta (43.5%) 
(RTC= 2.3). Los primeros tenían tres veces más de pro-
babilidad de no alcanzar las recomendaciones de AF que 
los segundos (OR= 3.042; IC 95%= 1.17-7.94). Aunque 
débilmente asociada (V= .234), la masa grasa demuestra 
una nula capacidad de predicción del cumplimiento del 
nivel de AF recomendado (λ< .001). 

Las estudiantes no alcanzaron las recomendaciones de 
AF en mayor proporción (31.43%) que los varones 
(3.33%) (RTC= 3.1). Las estudiantes tenían 13.29 proba-
bilidades más de no alcanzar las recomendaciones de AF 
que los varones (OR= 13.292, IC 95%= 1.70-103.91). 
Aun estando moderadamente asociada (V= .31), el sexo 
muestra una nula capacidad de predicción del cumplimien-
to del nivel de AF recomendado (λ< .001). 

Según el modelo producido por el algoritmo CART, 
ocho de las 13 variables predictoras introducidas se rela-
cionaban con la variable explicada (Fig. 1) y, de ellas, solo 
el sexo declarado, la composición corporal de masa grasa y 
si trabaja o no fuera de casa, eran predictores significativos 
del incumplimiento con el nivel de AF recomendado por 
la OMS. El dendrograma generado comprende 3 niveles y 
6 nodos, 4 de ellos terminales (Fig. 2).  

El sexo mostró ser la principal variable predictora con 
una prevalencia de incumplimiento con las recomendacio-
nes de AF consideradas del 31.4% en las mujeres (Nodo 1) 
frente al 3.3% en los varones (Nodo 2). El segundo mejor 
predictor para las mujeres fue el %MG. Así, las mujeres 
con %MG normal o bajo (Nodo 3) mostraban una preva-
lencia del 46.4%, y del 21.4% para aquellas con un %MG 
alto o muy alto (Nodo 4). Para las mujeres con un %MG 
normal o bajo el siguiente mejor predictor fue si trabaja 
fuera de casa (Nodo 5, con una prevalencia del 20%) o no 
(Nodo 6, con una prevalencia del 61.1%). 
 

 
 
Figura 1. Importancia de los rasgos en el incumplimiento del nivel de AF consi-

derado. 

 

 
 

Figura 2. Dendrograma del modelo de árbol de decisión resultante del algoritmo 
CART. 

 
De acuerdo a los índices de ganancia de información 

(Tabla 3), el mayor riesgo de no alcanzar los niveles de AF 
considerados se observó en los individuos con la siguiente 
combinación de rasgos: mujer con un porcentaje normal o 
inferior al normal de masa grasa y que no trabaja fuera de 
casa (Nodo 6). Estos sujetos presentaban un riesgo 2.66 
veces mayor de no alcanzar los niveles de AF recomenda-
dos que los sujetos del nodo raíz. 
 
Tabla 3.  
Ganancias para los nodos del modelo producido por el algoritmo CART. 

Nodo 
Nodo Ganancia 

Respuesta Índice N % N % 
6 18 18.0 11 47.8 61.1% 265.7% 
4 42 42.0 9 39.1 21.4% 93.2% 
5 10 10.0 2 8.7 20.0% 87.0% 
2 30 30.0 1 4.3 3.3% 14.5% 

 
 

En lo que respecta a la bondad del funcionamiento del 
modelo, el modelo clasificó correctamente el 81,0% de 
los individuos (riesgo estimado= .19, desviación del 
error= .039; riesgo estimado de la validación cruzada= 
.29, desviación del error= .045). Sin embargo, clasificó 
acertadamente en menor medida a los sujetos que no 
cumplen con el nivel de AF recomendado (47.80%) que a 
quienes sí cumplen con él (90.9%).  
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Discusión 
 
Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes de la 

muestra no alcanza los niveles de AF recomendados por la 
OMS, una proporción similar a lo mostrado en estudios 
realizados en España (Acebes-Sánchez, Díez-Vega, & 
Rodríguez-Romo, 2019; Corella et al. 2018; Romaguera, 
et al. 2011) y en otros países (Irwin, 2007; Zadarko-
Domaradzka, Zadarko, & Barabasz, 2016) y que es muy 
superior a la hallada en otros muchos estudios recientes 
que advierten que los estudiantes universitarios están lejos 
de alcanzar el nivel recomendado para un estilo de vida 
suficientemente activo (Aceijas et al., 2017; Arias-Palencia 
et al., 2015; Chalapud-Narvaez et al., 2022; Clemente et 
al., 2016; Moreno Arrebola et al., 2019; Pengpid et al., 
2015; Pinillos-Patiño et al., 2022; Práxedes et al., 2016). 
No obstante, es difícil establecer comparaciones fiables 
entre los estudios visto la diversidad de métodos y criterios 
utilizados para evaluar la AF y de recomendaciones de AF 
utilizadas como referencia (Arias-Palencia et al., 2015). 

La prevalencia de AF de los estudiantes se vincula con 
los cambios en el estilo de vida, la reconstrucción del 
tiempo de ocio y el progresivo aumento de las responsabi-
lidades durante la etapa universitaria y que frecuentemente 
les aleja de un estilo de vida suficientemente activo 
(Martínez-Lemos, Puig-Ribera, & García-García, 2014; 
Pavón Lores & Moreno Murcia, 2008; Rico-Díaz et al., 
2019). Precisamente los estudiantes que no alcanzan los 
niveles de AF recomendados, por lo general, perciben un 
mayor número de barreras para la práctica de AF que sus 
homólogos más activos (Martínez-Lemos, et al., 2014; 
Sevil, et al., 2017). En cualquier caso, estos factores tras-
pasan los límites del presente estudio. 

Diversos estudios informan de asociaciones del estilo 
de vida insuficientemente activo y/o sedentario de los 
estudiantes universitarios con un amplio repertorio de 
rasgos (entre ellos: Caro-Freile & Rebolledo-Cobos, 2017; 
Moreno, et al., 2019; Pengpid, et al., 2015; Sánchez-
Ojeda & de Luna-Bertos, 2015). Sin embargo, los resulta-
dos del estudio evidencian asociaciones, aún de baja a 
moderada cuantía, exclusivamente con el sexo, la compo-
sición corporal de masa grasa y el tipo de estudio soste-
niendo cierta semejanza con otros trabajos (Acebes-
Sánchez et al., 2019; Aceijas et al., 2017; Castro et al., 
2018; Valenzuela Contreras et al., 2020). De igual forma, 
lo hallado mantiene cierto paralelismo con otros estudios 
que muestran que los estudiantes con un menor nivel de 
práctica de AF presentan una menor motivación y un ma-
yor número de barreras hacia la práctica de AF (Gómez-
López et al., 2010; Mella-Norambuena et al., 2020; Rico-
Díaz et al., 2019), siendo más acusado en el caso de las 
mujeres (Blanco, et al. 2019; Martínez-Lemos, et al., 
2014; Sevil, et al., 2017), en sujetos con obesidad 
(Ramírez-Vélez, et al., 2016) y entre estudiantes inmersos 
en itinerarios académicos no relacionados con la salud o la 
práctica de AFD (Práxedes, et al., 2016). Consecuente-
mente, la discusión se centra en estos resultados por ser 

los más directamente relacionados con los objetivos del 
estudio.  

Los resultados relativos al sexo están en línea con otros 
estudios que evidencian que los varones son más activos y 
alcanzan en mayor medida los niveles de AF recomendados 
(Aceijas, et al., 2017; El Ansari & Berg-Beckhoff, 2017; 
Blanco, et al., 2019; Corella, et al., 2018; Herazo-
Beltrán, et al., 2020; Práxedes, et al., 2016; Sevil, et al., 
2017), indicando que las mujeres tienen más del doble de 
riesgo de no ser suficientemente activas (Aceijas, et al., 
2017), similar a lo observado en nuestro estudio. Las dife-
rencias entre las y los estudiantes son atribuidas a diferen-
tes aspectos socioculturales (p.ej., los estereotipos sociales 
de género), y psicosociales (p.ej., la autoeficacia, el apoyo 
social y la motivación ante la práctica de AF) (Edwards & 
Sackett, 2016; Pavón & Moreno, 2008; Sáez, Eizaguirre, 
& Rubio, 2021), algo que han de tener especialmente 
presente las intervenciones de AF (Martínez-Lemos, et al., 
2014). 

Pese a que los resultados indican que los sujetos con 
una composición de masa grasa más saludable tienen una 
menor probabilidad de alcanzar los niveles de AF reco-
mendados, las pruebas de correlación entre el %MG y la 
AFT muestran una relación inversa y no significativa. Esto 
último estaría en consonancia con la relación inversa y de 
baja a moderada cuantía informada en diversos estudios 
entre la composición grasa y la AFM (Harmouche-Karaki, 
et al., 2020), la AF habitual (Gamarra, et al., 2021; 
Gómez, Ceballos, & Enríquez, 2018; Rangel, Rojas, & 
Gamboa, 2015; Ruchan, 2015; Serpa, et al., 2017; Zulet, 
et al., 2019) o la AFT (Wanner, et al., 2016; Zaccagni, 
Barbieri, & Gualdi, 2014). Aunque también hay estudios 
que no demuestran dicha relación (Castro, et al., 2018) o 
que indican que los estudiantes con peso normal 
(Meseguer, et al., 2009) y sobrepeso tienen más probabi-
lidades de alcanzar los niveles de AF recomendados que 
aquellos con bajo peso y obesos (Acebes-Sánchez, et al., 
2019; Scarapicchia, Sabiston, & Faulkner, 2015). 

El inopinado hallazgo del estudio podría estar relacio-
nado con la concurrencia de rasgos en los participantes con 
una composición corporal grasa normal o baja y un nivel 
insuficiente de AF: un elevado NSE, una dieta saludable, 
no trabajan de forma activa y con un elevado nivel de se-
dentarismo y desinterés por la AF. Una cuestión pendiente 
de analizar. 

Algunos de los resultados relacionados con el tipo de 
estudio concuerdan con otros trabajos que indican una 
asociación parcial de dicha variable con la prevalencia de 
AF durante la etapa universitaria. Se ha de insistir aquí en 
el efecto del sexo como variable confundidora al ser mayor 
la presencia de varones, individuos con mayor nivel de 
AFT, entre los participantes de MEP (38.18% varones) 
que entre los de MEI (20.0% varones). En esta línea, di-
versos estudios muestran que los estudiantes varones e 
inmersos en itinerarios formativos relacionados con la 
salud, la educación o las actividades físico-deportivas evi-
dencian una mayor conciencia de los hábitos saludables y 
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prevalencia de AF (Gathman, et al., 2017; Gómez-
Mazorra, Sánchez-Oliva, & Labisa-Palmeira, 2020; 
Molina-García, Castillo, & Pablos, 2009; Práxedes, et al., 
2016; Varela-Mato, et al., 2012) lo que, en algunos casos, 
determinaría alcanzar los niveles mínimos de AF (Acebes-
Sánchez, et al., 2019). 

En el estudio, la jerarquía de factores que han demos-
trado una capacidad de predicción del incumplimiento con 
los niveles de AF recomendados por la OMS, la forman el 
sexo, la composición corporal de masa grasa y trabajar o 
no fuera de casa, en orden de mayor a menor capacidad. 
Su conjugado resulta en el siguiente perfil personal que 
incurriría en el mayor riesgo de no alcanzar un estilo de 
vida suficientemente activo para la salud: mujeres con un 
porcentaje normal o inferior al normal de masa grasa y que 
no trabajan fuera de casa. Un análisis complementario de 
los motivos y barreras esgrimidos por los participantes 
contribuiría a explicar su circunstancia y las interpretacio-
nes realizadas fuera de este marco tendrían un evidente 
carácter especulativo. 

Son muy escasos los estudios en este campo que han 
utilizado alguna técnica de árbol de decisión analizando el 
ocio deportivo (García, 2001; Sanz & Ponce, 2010; 
Serrano, et al., 2011), las acciones deportivas (Sastre, et 
al., 2022) o los niveles de práctica de AFD en diferentes 
poblaciones (Biernat & Piątkowska, 2018; Moral, 
Martínez, & Miguel, 2020). En un estudio realizado en 
España, el género, la tipología sociométrica, la resistencia 
aeróbica, la introversión/extroversión y el nivel habitual 
de AF formaban parte de la jerarquía de factores predicto-
res de la conducta activa desarrollada en la jornada escolar 
por una muestra de escolares de Primaria (Moral, et al., 
2020). 

Tan importante como seguir estudiando las relaciones 
de diferentes variables con el nivel de práctica de AF es 
considerar dichas relaciones en el diseño y desarrollo de las 
intervenciones (Rhodes, et al., 2017), que habrían de 
promover simultáneamente múltiples estilos de vida salu-
dables (Bennasar-Veny, et al., 2020) e incrementar el 
efecto moderado que generalmente han venido mostrando 
(Favieri, et al., 2022; Moreno, et al., 2019).  

Respecto a las principales limitaciones del estudio, su 
corte transversal no permite la inferencia causal. Además, 
aunque los métodos objetivos para evaluar el nivel de AF 
tampoco están exentos de limitaciones (Moral, 2015), el 
autoinforme de recuerdo utilizado pudo suponer a los 
sujetos subestimar el comportamiento sedentario y sobre-
estimar el activo (Chastin, Culhane, & Dall, 2014; 
Murphy, et al., 2017). Igualmente, el tamaño de la mues-
tra relativamente pequeño y la reducida representatividad 
de la población de referencia no permite generalizar los 
resultados obtenidos a contextos similares y ha podido 
afectar a la potencia de los análisis estadísticos aplicados al 
tener que reajustar las reglas de ejecución conllevando un 
mayor riesgo de incurrir en un error tipo 1. Asimismo, las 
técnicas no-paramétricas y no-lineales aplicadas no cuanti-
fican la fuerza de las relaciones halladas. Aún con todo, el 

estudio realizado da paso a una mejor comprensión de la 
vulnerabilidad de los universitarios respecto al cumpli-
miento con los niveles de AF recomendados contribuyen-
do a incrementar el interés y a expandir las posibilidades 
en este campo de estudio. 

 
Conclusiones 
 
Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes uni-

versitarios participantes no alcanza los niveles de AF re-
comendados por la OMS. El sexo (ser mujer), el tipo de 
estudio (cursar el grado de MEI) y la masa corporal grasa 
(normal o inferior) contribuyen a identificar a los indivi-
duos que incurren en un estilo de vida insuficientemente 
activo. 

De los 13 rasgos analizados, solo tres (i.e., el sexo, la 
masa grasa y trabajar o no), forman la jerarquía de predic-
tores significativos del referido estilo de vida insuficiente-
mente activo. En este sentido, las estudiantes con un 
%MG normal o inferior y que no trabajan fuera de casa es 
el perfil personal que evidencia el mayor riesgo de no 
alcanzar los niveles de AF recomendados. 

Se subraya la necesidad de seguir estudiando esta cues-
tión incluyendo en el análisis factores representativos de 
todos los niveles presentes en el modelo ecológico (Sallis, 
et al., 2008), aplicando muestreos probabilísticos (p.ej., 
muestreo aleatorio, multietápico, por conglomerados) y 
métodos estadísticos que ayuden a eliminar los efectos de 
confusión (p.ej., estratificación, modelos multivariantes, 
segmentación jerárquica), a reforzar las pruebas disponi-
bles y las comparaciones entre subgrupos (p.ej., docencia 
presencial frente a no presencial, estudiantes de grado 
frente a estudiantes de postgrado). 

Se necesita, además, investigación de corte longitudinal 
y diseño experimental que analice las variables relaciona-
das causalmente con el comportamiento activo y sedenta-
rio identificando estos comportamientos en cada dominio-
contexto y complementando las medidas auto-informadas 
con medidas directas y objetivas (Healy, et al., 2011). Para 
ello, y para reducir el riesgo general de sesgo, se sugiere 
combinar la técnica de segmentación jerárquica con el 
análisis de los motivos y las barreras que perciben los suje-
tos para adoptar un estilo de vida activo, un paso impor-
tante en la creación de modelos explicativos más comple-
tos desde diferentes aproximaciones teóricas (p.ej., socio-
ecológica y de cambio conductual).  

Es prioritario promover la práctica y la adherencia a la 
AF en los estudiantes universitarios particularmente en los 
más vulnerables y potencialmente responsables en su futu-
ro ejercicio profesional del desarrollo de hábitos activos 
saludables en la población (Práxedes, et al., 2016; Varela-
Mato, et al., 2012). 
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