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Resumen. El objetivo de la investigación fue determinar la relación de los estilos de vida con el índice de masa corporal en estudiantes 
universitarios. Se asumió una muestra de tipo no probabilística conformada por 361 universitarios (191 mujeres y 170 varones) con 
promedio de edad de 20.66 ± 2.73. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de estilos de vida y la medición antropométrica 
de estatura y peso corporal. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS. V. 27, se aplicó la estadística descriptiva y correla-
cional por medio de la prueba de Chi Cuadrado de Pearson y Rho Spearman. Los resultados más importantes sobre los estilos de vida 
muestran al 46.8% en media, el 29.1% malos y el 24.1% excelentes. Las mujeres tienen mayor tendencia al sobrepeso y obesidad 
grado I y II (24.7%, 2.5% y 1.7%) a diferencia de los varones (19.7%, 1.4% y 0.6%). Se determina la asociación directa entre las 
variables estilos de vida y el índice de masa corporal. Se concluye que la universidad debe fortalecer los estilos de vida de los universi-
tarios estableciendo políticas de formación, reajuste curricular y promoción de la salud al interior y así desarrollar hábitos saludables 
durante su permanencia, por medio de la masificación de la actividad física y nutrición saludable, que permitirá a futuro tener egresados 
consciente sobre la responsabilidad en su salud. 
 Palabras Clave: Dieta, envejecimiento saludable, comportamiento sedentario 
 
Abstract. The objective of the research was to determine the relationship of lifestyles with the body mass index in university students. 
A non-probabilistic sample of 361 university students (191 women and 170 men) with an average age of 20.66 ± 2.73 was assumed. 
The instruments used were the lifestyle questionnaire and the anthropometric measurement of height and body weight. For the statis-
tical analysis, the SPSS software was used. V. 27, descriptive and correlational statistics were applied by means of the Pearson and Rho 
Spearman Chi Square test. The most important results on lifestyles show 46.8% on average, 29.1% bad and 24.1% excellent. Women 
have a greater tendency to be overweight and grade I and II obesity (24.7%, 2.5% and 1.7%), unlike men (19.7%, 1.4% and 0.6%). 
The direct association between the lifestyle variables and the body mass index is determined. It is concluded that the university should 
strengthen the lifestyles of university students by establishing training policies, curricular readjustment and health promotion within 
and thus develop healthy habits during their stay, through the massification of physical activity and healthy nutrition. that will allow 
future graduates to be aware of the responsibility in their health.  
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Introducción 
 
El cimiento de la formación de estilos de vida saludables 

en los jóvenes se da por los patrones de crianza aprehendidas 
en la familia y el entorno en el cual se desenvuelven las per-
sonas en edades tempranas (Pinillos et al., 2022). Es medu-
lar repensar que el periodo de la educación universitaria 
puede influir de manera significativa en el desarrollo de há-
bitos saludables o nocivos para la salud. La alimentación, 
nutrición y la ingesta del desayuno constituye un elemento 
central de la alimentación saludable, del rendimiento aca-
démico y contribuyen en el desarrollo integral de los uni-
versitarios (Bustamante-Ara, Russell, Godoy-Cumillaf, 
Merellano-Navarro y Uribe., 2022; Flores, 2020; Gonzalez 
et al., 2021).  

No obstante, existen variables que pueden influenciar 
directamente en la formación de hábitos nocivos en los uni-
versitarios como: el alcohol, el tabaco, la inactividad física, 
el sedentarismo, la adicción al internet, a los video juegos y 
la no existencia de horarios establecidos para el descanso; lo 
que produciría factores de riesgo en la adquisición de enfer-
medades crónicas no transmisibles en un futuro inmediato 
(Bojórquez-Díaz, Castro-Robles, Mejia-León, Díaz-López 
y Quintana-López, 2021; Gonzalez et al., 2021; Molano-

Tobar, Chalapud-Narvaez y Villaquiran., 2023).  
Durante la pandemia los estudiantes que se mantuvieron 

activos antes y durante el confinamiento evidenciaron efec-
tos positivos en los indicadores de bienestar subjetivo, an-
siedad y salud mental, en comparación a quienes estuvieron 
físicamente inactivos o transitaron a ser sedentarios en el 
aislamiento social. Asimismo un gran porcentaje no alcanzó 
los niveles de actividad física mínimos establecidos por la 
OMS (Contreras-Mellado et al., 2022; Morales-Beltrán et 
al., 2022; Reyes-Molina et al., 2022). Dicho lo anterior es 
importante identificar algunas barreras para la práctica de la 
actividad física y así diseñar estrategias de promoción de la 
misma (Duarte, Mantilla, Martínez & Jaimes., 2022).  

La práctica de la actividad y el ejercicio físico de forma 
habitual debe institucionalizarse en la universidad, para la 
mejora de la salud y su efecto protector en el manejo de las 
consecuencias psicológicas durante la crisis sanitaria y post 
pandemia en los universitarios. Además quienes practicaban 
dichas actividades de forma frecuente, evidencian valores 
más altos en la satisfacción con el autoconcepto social y fí-
sico a diferencia de los que no practican y actúa en el trata-
miento de pacientes con depresión de manera positiva y efi-
caz (He, 2022; Reyes-Molina et al., 2022; Rodríguez-
Cayetano, Pérez-Muñoz, Sánchez-Muñoz, De mena & 
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Becerro., 2022; Romero-Ramos, Romero-Ramos, 
González, Fernández-Rodríguez y Niźnikowski et al., 
2023; Sánchez-Zafra et al., 2022).  

En la misma línea es importante fortalecer el bienestar 
psicológico, la imagen corporal y la actividad física que se 
asocia con opciones mejores de estilos de vida saludable. Es-
tos son elementos claves en la construcción de la personali-
dad en los diferentes espacios de vida de los universitarios 
(Blanco et al., 2023; Cicchella, Vecenane & Usca., 2022). 
Razón por la cual se planteó como objetivo determinar la 
relación de los estilos de vida con el índice de masa corporal 
en estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, 
Puno Perú 2022. 

 
Materiales y métodos 
 
La investigación asumió un enfoque cuantitativo, con un 

tipo de investigación no experimental y con un diseño des-
criptivo correlacional de corte transversal. Se realizó du-
rante el semestre académico 2022-II. La evaluación estuvo 
a cargo de profesionales especialistas en el área con expe-
riencia en investigación. 

El trabajo de campo se realizó a través de la sensibiliza-
ción en los diferentes cursos de apoyo que oferta el pro-
grama de estudios de Educación Física en la Universidad Na-
cional del Altiplano, Puno Perú. Por medio de la invitación 
directa a los estudiantes, difusión por la redes sociales y gru-
pos de WhatsApp. La aplicación del instrumento estilos de 
vida y la evaluación del Índice de Masa Corporal (IMC) se 
realizaron en cada curso de manera presencial y que permi-
tió establecer las escalas de normal, exceso de peso, sobre-
peso, obesidad grado I y II respectivamente.  

 
Participantes  
Los participantes fueron 361 estudiantes universitarios 

correspondientes a los ciclos académicos del I al VIII. La 
muestra fue de tipo no probabilística intencionada. Los cri-
terios de inclusión establecidos fueron: estudiantes matri-
culados que asistieron a la evaluación, y asistencia regular a 
los diferentes cursos durante el semestre académico 2022-
II, y que firmaron el consentimiento y asentimiento infor-
mado para los menores de edad. Se excluyeron a estudiantes 
con problemas de salud a nivel físico y la negativa de no fir-
mar el consentimiento y asentimiento informado. 

 
Aspectos éticos  
El estudio consideró en todo momento la normativa de 

la Declaración de Helsinki y la normativa vigente de la ley 
N°26842 Ley General de Salud del Perú, donde a todos los 
participantes se les explicó la finalidad de la investigación y 
firmaron el consentimiento y asentimiento informado. 
También se les explicó, si estos no deseaban participar po-
drían retirarse en cualquier momento de la investigación. 

 
Instrumentos de evaluación  
Para el recojo de la información se utilizó como técnica 

una encuesta, donde se recogió información acerca de 

características sociodemográficas como: edad, sexo, zona 
de procedencia y condición socioeconómica. El instru-
mento utilizado fue los estilos de vida de Pender (1996) que 
comprende seis dimensiones: nutrición, ejercicio, respon-
sabilidad en salud, manejo del estrés, soporte interpersonal 
y autoactualización. De acuerdo con los puntajes obtenidos 
se determinaron tres niveles: (˂ 96 malo, de 97 a 144 me-
dio y > 145 excelente) el instrumento obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.94 dichos instrumentos tuvieron la validez 
de dos docentes investigadores en una muestra piloto simi-
lar a la población, certificando su contenido y su aplicabili-
dad. 

Se realizaron mediciones antropométricas mediante el 
protocolo de la Sociedad Internacional de Avances en Ci-
neantropometría (ISAK). Las mediciones se ejecutaron en 
la infraestructura de la universidad de acuerdo con el hora-
rio de cada curso, en bloques horarios de 9:00 a 13:00 y de 
13:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, por el periodo de 
agosto a diciembre del 2022.  

La evaluación del peso corporal (Kg) se determinó por 
el uso de ropa mínima (polera y short) y descalzo, el estu-
diante se ubicó sobre el centro de la balanza electrónica (Ta-
nita SC-331S) sin estar apoyado y con el peso distribuido 
uniformemente sobre ambos pies. La estatura de pie se mi-
dió sin zapatos utilizando un estadiómetro portátil y se re-
quirió que el sujeto estuviera de pie con los talones juntos, 
las rodillas de la parte posterior pegadas a la pared, la ca-
dera, glúteos y hombros uniformes y apoyados a la pared. 
Luego se ubicó la cabeza en el plano de Frankfort conside-
rando que el orbitale (margen inferior de la órbita ocular) 
esté alineado horizontalmente con el tragión (protuberancia 
cartilaginosa superior de la oreja). En función a estas dos 
variables se determinó el (IMC) utilizando la fórmula: IMC 
= peso (Kg)/estatura2 (m).  

 
Proceso estadístico  
Las evaluaciones se realizaron en la hoja de cálculo de 

Excel 19, y el paquete estadístico SPSS versión 27 (Statisti-
cal Package for Social Sciences). Se realizó un análisis de la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para un 
n>50 cuyos resultados no fueron normales. Se cumplió un 
análisis de la estadística descriptiva de frecuencias, porcen-
tajes y la estadística inferencial de análisis bivariado me-
diante las pruebas de Chi-cuadrado (X2) y el Rho de Spear-
man (rs). Los valores de p < 0.05 fueron considerados esta-
dísticamente significativos. 

  
Resultados  
 
La muestra comprendió a 361 universitarios, sobresale 

el sexo mujer 191 (52.9%) en comparación con los varones 
170 (47.1%) con edad de 20.7 ± 2.7. Además, provienen 
de zonas rurales 287 (79.5%) y urbana 74 (20.5%), igual-
mente son de condición socioeconómica predominante-
mente baja 204 (56.5%), media 140 (38.8%) y alta 17 
(4.7%) (Tabla 1). 

Se evidencian que las dimensiones responsabilidad en la 
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salud, manejo del estrés y autoactualización presentan una 
media de 1.91, 2.21 y 3.11 con un error estándar de 0.042, 
en comparación con las dimensiones ejercicio que nuestra 
una media de 2.12 y con un error estándar de 0.041, 

nutrición y soporte interpersonal obtienen una media de 
2.56 y 2.63 con un error estándar de 0.046, los datos asu-
mieron un 95% de intervalos de confianza (Tabla 2).  

 
 

Tabla 1. 
Características sociodemográficas de los estudiantes universitarios  

Variables Mujer n (%) Varón n (%) Total n (%) Valor- P* 
Genero 191 (52.9) 170 (47.1) 361 (100.0)  

Zona de procedencia 
Urbano 33 (9.1) 41 (11.4) 74 (20.5) 

p > .05 
Rural 158 (43.8) 129 (35.7) 287 (79.5) 

Condición socioeconómica 
Baja 104 (28.8) 100 (27.7) 204 (56.5) 

p > .05 Media 76 (21.1) 64 (17.7) 140 (38.8) 
Alta 11 (3.0) 6 (1.7) 17 (4.7) 

Edades Media ± DE Media ± DE Total Media ± DE  
17 a 33 20.6 ± 2.4 20.7 ± 3.1 20.7±2.7 p > .05 

*Valor de p según la prueba de chi cuadrado, α=0,05. 
 
Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos por dimensiones del cuestionario estilos de vida de Pender  

Dimensiones Media Limites Estadístico Error estándar 

Nutrición 
Media  2.56 0.046 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 2.47  
Superior 2.65  

Ejercicio 
Media 2.20 0.041 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 2.12  
Superior 2.28  

Responsabilidad en la salud 
Media 1.91 0.042 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 1.83  
Superior 1.99  

Manejo del estrés 
Media 2.21 0.042 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 2.13  
Superior 2.30  

Soporte interpersonal 
Media 2.63 0.046 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 2.54  
Superior 2.72  

Autoactualización 
Media 3.11 0.042 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 3.03  
Superior 3.19  

Total, cuestionario estilos de vida 
Media 119.24 1.855 

95% de intervalo de confianza para la media 
Inferior 115.59  

Superior 122.89  

 
Los resultados en la dimensión de nutrición el 54% de 

los estudiantes universitarios señalan a veces asumir una nu-
trición saludable, el 26.3% frecuentemente, el 18.3% lo 
realizan rutinariamente y el 1.4% no lo realizan, con un va-
lor de p = .05. En la dimensión ejercicio el 56.8% mencio-
nan a veces, el 21.1% frecuentemente, el 15.2% nunca y el 
6.9% rutinariamente, obteniendo un valor de p = .05. En 
la dimensión responsabilidad en la salud el 50.4% mencio-
nan a veces, el 31.6% nunca, el 13.3% frecuentemente y el 
4.7% rutinariamente, logrando un valor de p = .05. En la 
dimensión estrés el 57.9% indican a veces, el 18.8% fre-
cuentemente, el 14.7% nunca y el 8.6% rutinariamente, 
con un valor de p = .05. En la dimensión soporte interper-
sonal el 38.2% mencionan a veces, el 35.2% frecuente-
mente, el 18% rutinariamente y el 8.6% nunca, consi-
guiendo un valor de p = .05. En la dimensión autoactuali-
zación el 40.7% refieren frecuentemente, 36.3% rutinaria-
mente, 20.8% a veces y el 2.2% nunca, logrando un valor 
de p = .05 (Tabla 3). 

El 46.8% de los universitarios presentan estilos de vida 
medios satisfactorios, el 29.1% malos y el 24.1% estilos sa-
ludables, con una significancia de p = 0.5. Sin embargo, las 
mujeres tienen mayor actitud a estilos de vida saludable en 
comparación con los varones. Las mujeres predominan en 
el sobrepeso, obesidad grado I y II (24.7%, 2.5% y 1.7%), 
en contraste con los varones (19.7%, 1.4% y 0.6%) con un 
p = 0.5 (Tabla 3). 

Existe correlación significativa entre las seis dimensio-
nes: nutrición, ejercicio, responsabilidad en la salud, ma-
nejo del estrés, soporte interpersonal y autoactualización 
del cuestionario estilos de vida con un nivel de significancia 
de 0.01 (Tabla 4). 

Se muestra correlación significativa entre las variables 
estilos de vida y el índice de masa corporal obteniendo un p 
= .01 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, por lo cual se establece que a 
prácticas buenas de estilos de vida saludable el índice de 
masa corporal se incrementaría (Tabla 5). 
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Tabla 3. 
Resultados de los estilos de vida por dimensiones y variables en función del sexo  

Variables 
 

Mujer 
n (%) 

 
Varón 
n (%) 

 
Total 
n (%) 

Valor-P*  
(X2) 

Dimensión nutrición 
Nunca 4 (1.1) 1 (0.3) 5 (1.4) 

p > .05 
A veces 95 (26.3) 100 (27.3) 195 (54.0) 

Frecuentemente 51 (14.1) 44 (12.2) 95 (26.3) 
Rutinariamente 41 (11.4) 25 (6.9) 66 (18.3) 

Dimensión ejercicio 
Nunca 27 (7.5) 28 (7.8) 55 (15.2) 

p > .05 
A veces 101 (28.0) 104 (28.8) 205 (56.8) 

Frecuentemente 52 (14.4) 24 (6.6) 76 (21.1) 
Rutinariamente 11 (3.0) 14 (3.9) 25 (6.9) 

Dimensión responsabilidad en la salud 
Nunca 57 (15.8) 57 (15.8) 114 (31.6) 

p > .05 
A veces 94 (26.0) 88 (24.4) 182 (50.4) 

Frecuentemente 33 (9.1) 15 (4.2) 48 (13.3) 
Rutinariamente 7 (1.9) 10 (2.8) 17 (4.7) 

Dimensión manejo en el estrés 
Nunca 27 (7.5) 26 (7.2) 53 (14.7) 

p < .05 
A veces 102 (28.3) 107 (29.6) 209 (57.9) 

Frecuentemente 50 (13.9) 18 (5.0) 68 (18.8) 
Rutinariamente 12 (3.3) 19 (5.3) 31 (8.6) 

Dimensión soporte interpersonal 
Nunca 18 (5.0) 13 (3.6) 31 (8.6) 

p > 0.5 
A veces 69 (19.1) 69 (19.1) 138 (38.2) 

Frecuentemente 64 (17.7) 63 (17.5) 127 (35.2) 
Rutinariamente 40 (11.1) 25 (6.9) 65 (18.0) 

Dimensión autoactualización 
Nunca 5 (1.4) 3 (0.8) 8 (2.2) 

p > 0.5 
A veces 41 (11.4) 34 (9.4) 75 (20.8) 

Frecuentemente 69 (19.1) 78 (21.6) 147 (40.7) 
Rutinariamente 76 (21.1) 55 (15.2) 131 (36.3) 

Niveles de estilos de vida 
Excelente 56 (15.5) 31 (8.6) 87 (24.1) 

p < 0.5 Medio 83 (23.0) 86 (23.8) 169 (46.8) 
Malo 52 (14.4) 53 (14.7) 105 (29.1) 

Índice de masa corporal 
Normopeso 41 (11.4) 49 (13.6) 90 (24.9) 

p > 0.5 
Exceso de peso 46 (12.7) 43 (11.9) 89 (24.7) 

Sobrepeso 89 (24.7) 71 (19.7) 160 (44.3) 
Obesidad grado I 9 (2.5) 5 (1.4) 14 (3.9) 
Obesidad grado II 6 (1.7) 2 (0.6) 8 (2.2) 

*Valor de p según la prueba de chi cuadrado, α=0,05. 
 

Tabla 4. 
Correlación de Spearman de las dimensiones de la variable estilos de vida  
Dimensiones 1 2 3 4 5 6 
1. Nutrición - .782** .782** .726** .833** .837** 
2. Ejercicio .782** - .770** .948** .762** .848** 
3. Responsabilidad en la salud .782** .770** - .725** .814** .813** 
4. Manejo del estrés .726** .948** .725** - .767** .806** 
5. Soporte interpersonal .833** .762** .814** .767** - .804** 
6. Autoactualización .837** .848** .813** .806** .804** - 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 
Tabla 5. 
Correlación entre las variables estilos de vida y el índice de masa corporal en estudiantes universitarios 

 Niveles de estilos de vida IMC 

Rho 
de 

Spearman 

Niveles de estilos de 
vida 

Coeficiente de correlación 1.000 .239** 
Sig. (bilateral) . .000 

IMC 
Coeficiente de correlación .239** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
N 361 361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Discusión  
 
Los resultados señalan que existe una relación positiva 

entre las variables estilos de vida con el índice de masa cor-
poral, además los universitarios presentan estilos de vida 

satisfactorios en gran porcentaje en el nivel medio, en el re-
torno a la presencialidad. Hallazgos diferentes encontrados 
por Ruiz, dos Santos, Sánchez, Jimenez y Pinheiro (2022) 
donde la mayoría de participantes asumieron estilos de vida 
saludable. Por lo cual, es importante que desde la 
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universidad se establezcan políticas de intervención a nivel 
curricular y de promoción de la salud en la masificación de 
estilos de vida saludable por medio de mejorar los hábitos 
alimentarios y actividad física, estos hallazgos coindicen con 
lo planteado por otros autores (Castro-Cuesta et al., 2022; 
Diaz et al., 2021; Fortino et al., 2020).  

Las mujeres muestran mayor tendencia al sobrepeso, 
obesidad grado I y II, en contraste con los varones. Resulta-
dos diferentes encontrados por Rangel, Murillo y Pulido 
(2021) en la cual afirman que los varones muestran preva-
lencia más alta al sobrepeso y la obesidad. También Hoseini, 
Bardoon, Bakhtiari, Adib-Rad & Omidvar (2022) señalan 
que tener un índice de masa corporal elevado afecta más la 
calidad de vida en los varones. En la misma línea Espinoza, 
Reyes, Salazar, San Rodríguez y Flores (2023) en sus resul-
tados señalan que a pesar de reportar buenos hábitos de sa-
lud y nivel de actividad física adecuado, los participantes 
presentan obesidad central.  

Avanzando en nuestro razonamiento Concha-Cisternas 
et al. (2018) plantean que tener bajos niveles de actividad 
física se asocian con el exceso de peso. Así también Alcívar, 
Campos, Plua, Peña y Anderson (2020) indican que presen-
tar un alto riesgo de obesidad abdominal es un factor de 
riesgo cardiovascular para los estudiantes. Como se afirmó 
arriba, se debe iniciar y fortalecer programas de educación 
y salud establecidos de manera oportuna que ayuden a tami-
zar y minimizar los riesgos metabólicos de aparición y desa-
rrollo del exceso de peso (Arcila et al., 2022; Guedes y 
Silva, 2021). 

Coincidimos con Gómez-Mazorra, Reyes-Amigo, 
Tovar, Sánchez-Oliva y Labisa-Palmeira (2021) donde esta-
blecen la asociación significativa entre las dimensiones de 
los estilos de vida de los universitarios, en esa línea se re-
quiere repensar sobre los procesos de transición escolar que 
favorecen la formación hacia estilos de vida saludables, si se 
cuentan con experiencias agradables en las sesiones de edu-
cación física, la actividad física extraescolar y la actividad fí-
sica promovida en la universidad forman universitarios sa-
ludables.  

En los resultados de la dimensión nutrición, los estu-
diantes no asumen prácticas de alimentación saludable, re-
sultados diferentes encontrados por Gonzalez et al. (2021) 
donde los estudiantes asumen un estado nutricional normal, 
muestran ausencia de tabaco y buen sueño. De igual modo 
Estrada, Veytia, Pérez-Gallardo, Guadarrama, y Gaona 
(2020) señalan que es urgente implementar programas de 
salud, que sean articulados a un consumo saludable de ali-
mentos conducidos por profesionales de la salud. Respecto 
a lo anterior se destaca la necesidad de generar conciencia 
sobre la importancia de las conductas alimentarias saluda-
bles y las actividades físicas planificadas para mejorar su ima-
gen corporal y la satisfacción entre varones y mujeres uni-
versitarios (Radwan et al., 2019).  

En la dimensión ejercicio, prevalece la inactividad física, 
no realizan actividades vigorosas durante la semana y no 
participan en programas de ejercicio físico, hallazgos dife-
rentes encontrados por Gomez-Paniagua, Polo-Campos, 

Galán-Arroyo, Rojo-Ramos (2023) donde plantean que los 
estudiantes asumen hábitos en el mantenimiento de su 
cuerpo, su capacidad física y fortalecen su aspecto físico. De 
manera similar Maureira, Flores, Hadweh, Paredes y 
Morales (2023) sostienen: “Que se requiere de manera ur-
gente establecer espacios en la universidad para que el estu-
diantado pueda practicar diferentes actividades físicas que 
logren dichas intensidades ya que existe asociación de los 
efectos positivos en la función cognitiva estudiada (p. 915). 
Hallazgos importantes encontrados por Marmolejo, Cerón, 
Fernández y Mora (2023) donde plantean que: “Existe una 
relación positiva entre el nivel de actividad física y el rendi-
miento académico” (p. 775). En esta misma línea de pensa-
miento se debe alentar a los estudiantes a practicar deporte 
en su tiempo libre y así mejorar sus niveles de calidad de 
vida (Çiçek, 2018).  

En la dimensión responsabilidad en la salud, los univer-
sitarios no manejan los niveles de colesterol en su sangre y 
no asisten a programas respecto al cuidado de su salud per-
sonal, lo que a futuro podría traer problemas de salud. En 
la misma línea es medular iniciar con un cambio de modelo 
hacia la convergencia de políticas de formación de la activi-
dad física, planteando un modelo global articulado para el 
desempeño académico, y que la docencia universitaria inte-
gre las competencias de actividad física y calidad de vida con 
el rendimiento académico (Pérez, Sanabria, Guillen, 
Cortina y Arango 2023, p. 906). 

En la dimensión manejo del estrés, los universitarios no 
manejan adecuadamente su tiempo cada día para canalizar 
los nervios. No obstante, es vital reflexionar sobre los ha-
llazgos encontrados por Núñez-Rocha et al. (2020) en 
donde evidencian que los varones que tienen estilos de vida 
saludable con más ejercicio presentan mejor manejo del es-
trés. Del mismo modo corroboramos con los hallazgos ob-
tenidos por (Hoyos-Cifuentes y Bernal-Torres, 2021), en la 
cual puntualizan que un programa planificado de actividad 
física realizado de manera moderada presenta beneficios en 
la reducción de los niveles de depresión en jóvenes univer-
sitarios debido a que permite generar espacios de bienestar 
y mejoramiento de la calidad de vida.  

En la dimensión soporte interpersonal, no se evidencian 
la interacción entre personas y la comunicación de sus preo-
cupaciones y problemas personales. De manera análoga 
coincidimos con Nunes, Correia y Carvalho. (2022) en 
donde sostienen que: “Los aspectos psicológicos determinan 
una relación directa y los motivos de salud una asociación 
inversa con la práctica de actividad física, lo que propone 
que una mayor motivación psicológica y mejores niveles de 
salud llevan a una mayor práctica de actividad física” (p.1). 

En la dimensión autoactualización, los estudiantes pre-
sentan dominio propio, resultados diferentes encontrados 
por Achak et al. (2023) en la cual sostienen, que más de la 
mitad de estudiantes estaban de leve a extremadamente an-
siosos o deprimidos. Igualmente Nogueira, et al. (2021) se-
ñalan que los estudiantes que presentan niveles de ansiedad 
más alto se asocian con el sobrepeso y obesidad aspectos que 
merman su crecimiento y satisfacción personal. Dicho lo 
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anterior es importante que los universitarios mantengan un 
índice de masa corporal normal porque está asociado a una 
mejor calidad de vida y psicológica (Prihanto et al., 2021).  

Sin embargo, es urgente que se implementen políticas 
educativas y que se diseñen programas con intervenciones 
especificas encaminadas en promover y mejorar en hábitos 
alimentarios saludables, actividad física, ejercicio físico en 
sus diferentes etapas de estudios asesorándolos en hábitos 
de vida saludable. Dichas actividades aumentan el potencial 
de salud de los estudiantes y de la sociedad (Kotarska, et al., 
2021; Llorent-Bedmar et al., 2022; Razak et al., 2020). 

El estudio presenta limitaciones respecto a las variables 
circunferencia de la cintura cadera, capacidades físicas, ca-
pacidad respiratoria y horas de sueño que no fueron evalua-
das y que nos permitiría mejores análisis para el segui-
miento, sin embargo los resultados obtenidos nos permite 
reflexionar sobre los estilos de vida que vienen asumiendo 
los universitarios en esta nueva normalidad postpandemia y 
de esa manera establecer políticas conjuntas para prevenir 
el sobrepeso y obesidad que aqueja a esta población. 

 
Conclusiones  
 
Existe relación positiva entre las variables estilos de vida 

con el índice de masa corporal en los estudiantes universi-
tarios, asimismo estos presentan prácticas de estilos de vida 
medios satisfactorios, las mujeres tienen mayor prevalencia 
al sobrepeso y obesidad en comparación con los varones. 
Los estudiantes provienen de zonas rurales y son de condi-
ción socioeconómica predominantemente baja. Razón por 
la cual es importante que la universidad y las diferentes ofi-
cinas generen proyectos de manera conjunta en la construc-
ción y fortalecimiento de la promoción de estilos de vida 
saludable de los universitarios por medio de normas de for-
mación, reajuste curricular y promoción de la salud al inte-
rior y de esa manera desarrollar hábitos saludables durante 
su permanencia, masificando la actividad física y nutrición 
saludable que permitirá a futuro tener egresados consciente 
sobre la responsabilidad en su salud.  
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