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Resumen. La salud se entiende como una compleja relación entre diversas variables, además de los estilos de vida, y calidad de vida. 
Es así como la condición física y actividad física, cobran real importancia en los estudiantes universitarios, población particular, que se 
encuentra vulnerable a adquirir estilos de vida poco saludables y disminuir su calidad de vida, afectando su salud. Objetivo: determinar 
la relación entre condición física, actividad física y la calidad de vida en estudiantes universitarios chilenos. Método: estudio cuantitativo 
observacional con 131 estudiantes universitarios. Se evaluaron variables como antropometría, condición física, actividad física y calidad 
de vida mediante pruebas y cuestionarios estandarizados. Resultados: se encontraron correlaciones significativas entre el IMC y la 
fuerza, así como asociaciones negativas con la capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica se correlacionó positivamente con la salud 
psicológica y la percepción de salud y calidad de vida. Además, niveles más altos de actividad física se relacionaron positivamente con 
una mejor percepción de la salud y calidad de vida. Discusión: los hallazgos sugieren la importancia de la condición física y la actividad 
física en la salud, bienestar y calidad de vida de estudiantes universitarios chilenos. La promoción de estilos de vida saludables podría 
tener un impacto positivo en la calidad de vida. Conclusiones: en estudiantes universitarios se identificaron relaciones significativas 
entre IMC y diversos aspectos de la condición física, así como correlaciones entre condición física y calidad de vida, y actividad física y 
calidad de vida. Estos hallazgos respaldan la promoción de estilos de vida saludables y subrayan la importancia de intervenciones inte-
grales para mejorar la condición física y calidad de vida de los estudiantes universitarios en Chile. 
Palabras claves: Condición Física, Actividad Física, Ejercicio, Calidad de Vida, Estudiantes. 
 
Abstract. Health is understood as a complex relationship between several variables, in addition to lifestyle and quality of life. Thus,  
physical condition and physical activity become important in university students, a particular population that is vulnerable to acquire 
unhealthy lifestyles and reduce their quality of life, affecting their health. Aim: To determine the relationship between physical fitness, 
physical activity and quality of life in Chilean university students. Methods: Quantitative observational study of 131 university students. 
Variables such as anthropometry, physical condition, physical activity and quality of life were assessed using standardized tests and 
questionnaires. Results: Significant correlations were found between BMI and strength and negative associations with aerobic capacity. 
Aerobic capacity was positively associated with psychological health, health perception and quality of life. In addition, higher levels of 
physical activity were positively associated with better perceived health and quality of life. Discussion: The results suggest the im-
portance of physical condition and physical activity in the health, well-being and quality of life of Chilean university students. Promoting 
healthy lifestyles could have a positive impact on quality of life. Conclusions: Significant relationships between BMI and different aspects 
of physical condition, as well as correlations between physical condition and quality of life, and physical activity and quality of life, were 
found in Chilean university students. These findings support the promotion of healthy lifestyles and highlight the importance of com-
prehensive interventions to improve physical condition and quality of life among university students in Chile. 
Key words: Physical Fitness, Physical Activity, Exercise, Quality of Life, Students. 
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Introducción 
 
La comprensión actual de la salud se ha transformado en 

una compleja relación de diversas variables, influenciada no 
solo por las acciones individuales, sino también por el con-
texto social, político y económico donde se encuentra in-
serto el individuo (Herrero Jaén, 2016; Moreno, 2008). En 
este sentido dinámico, la salud adquiere una importancia 
crucial, siendo los estilos de vida un factor determinante en 
su preservación y promoción (Álvarez, 2012), lo que a su 
vez inciden en la calidad de vida (Canova-Barrios et al., 
2018). Es importante mencionar que los estilos de vida sa-
ludables se entienden como las distintas acciones que realiza 
el individuo que traen beneficios a la salud; por otra parte, 
se han considerado estilos de vida no saludables, acciones 
como los patrones alimenticios inadecuados, la inactividad 
física, el consumo alcohol y tabaco, entre otras (Campo et 
al., 2016; Canova-Barrios et al., 2023).  

Es esencial distinguir las diferencias entre la condición 

física (CF) y la actividad física (AF). Varios autores han abor-
dado la definición de CF; por ejemplo, Caspersen (1985) la 
describen como, un conjunto de atributos físicos y evaluables 
presentes en las personas y que se relacionan con la capacidad 
de llevar a cabo tareas diarias con vigor y estado de alerta, sin 
fatiga indebida y con suficiente energía para disfrutar de acti-
vidades de ocio y hacer frente a emergencias imprevistas. 
García-Artero et al. (2007) la conceptualizan como la capaci-
dad para realizar ejercicio, entendida como una medida inte-
gradora de todas las funciones y estructuras que intervienen 
en la realización de esta (muscular, esquelética, cardiorrespi-
ratoria, hemato-circulatoria, psiconeurológica y endocrino 
metabólica). Finalmente, Ruiz et al. (2011), la entienden 
como la habilidad que tiene una persona para realizar activi-
dades de la vida diaria con vigor, y hace referencia a aquellos 
componentes de la CF que tienen relación con la salud, es 
decir, la capacidad aeróbica, la capacidad músculo-es-
quelética, la capacidad motora y la composición corporal.  
Por otra parte, la AF es cualquier movimiento corporal que 



2024, Retos, 56, 521-530 

© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-522-                                                                                                                                                                                                                Retos, número 56, 2024 (julio)     

aumenta el gasto energético por encima de 1,5 METs (Falck 
et al., 2022). La cantidad de gasto energético acumulado du-
rante la semana permite conocer el nivel de actividad física 
individual, en este sentido un individuo activo físicamente 
será aquel que cumpla con las recomendaciones de AF para 
la salud. Las recomendaciones actuales en adultos son: 150-
300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad mo-
derada; o al menos 75-150 minutos de actividad física aeró-
bica de alta intensidad; o una combinación equivalente de 
actividad de intensidad moderada y alta a lo largo de la se-
mana (Organización Mundial de la Salud, 2022). Respecto 
a lo anterior, diferentes autores han encontrado relaciones 
positivas entre los niveles de AF y la CF (Osipov et al., 
2020). Por otro lado, Wang (2019), mostró que los estu-
diantes con mayores niveles de actividad física obtienen re-
sultados 2,39 veces mejores en pruebas de fuerza y 1,39 ve-
ces mejor en pruebas de salto.  

Contario a lo anterior, la inactividad física se entiende 
como un nivel insuficiente de AF para cumplir con las reco-
mendaciones actuales de actividad física (Tremblay et al., 
2017). En la actualidad es considerada uno de los compo-
nentes más perjudiciales para la salud, puesto que el 78% de 
los adolescentes entre 12 a 17 años no realizan ningún tipo 
de actividad física, causante de diferentes enfermedades 
crónicas no trasmisibles (Poveda Acelas & Poveda Acelas, 
2021). Por otra parte, Rodríguez-Torres et al. (2020) indi-
can que la inactividad física y estilos de vida no saludables 
son factores que influyen en un alto porcentaje de muertes 
en el mundo.  

La calidad de vida abarca el funcionamiento físico, men-
tal y social, reflejando cómo las personas se desenvuelven y 
perciben sus vidas, lo que la convierte en un componente 
multidimensional del bienestar subjetivo (Wake et al., 
2004; Wang et al., 2022). Esta medida no solo representa 
la felicidad y satisfacción con la vida, sino que también re-
fleja la percepción de distintos aspectos, influenciada por las 
experiencias, expectativas y creencias individuales. En este 
sentido, la CF se considera uno de los factores determinan-
tes en la percepción de la calidad de vida (Guedes et al., 
2017). Un estudio realizado en estudiantes universitarios 
chilenos, publicado el año 2020, destaca que los estudiantes 
que practican AF de manera regular exhiben una mejor ca-
lidad de vida en comparación con sus pares inactivos. Estas 
disparidades se manifestaron en la evaluación global de la 
calidad de vida y salud, y específicamente en los dominios 
físico, psicológico y medioambiental (Concha-Cisternas et 
al., 2020). Existe gran cantidad de evidencia que destaca la 
práctica regular de AF como uno de los pilares fundamen-
tales para mejorar y mantener la salud (Chen et al., 2022; 
Garzón Mosquera & Aragón Vargas, 2021; Hallal et al., 
2014). Además, distintas investigaciones muestran que la 
CF es un sólido predictor de la expectativa de vida y calidad 
de vida desde la infancia (Castillo-Garzón, 2007; Gálvez et 
al., 2015; Rosa-Guillamón et al., 2017). Estudios realiza-
dos con estudiantes universitarios chilenos han identificado 
estilos de vida no saludables como, una nutrición deficiente 
y niveles bajos de actividad física, lo que los sitúa como un 

grupo vulnerable al desarrollo de enfermedades no transmi-
sibles (Rodríguez-Rodríguez et al., 2018). Este escenario, 
se ve influenciado por sus extensas jornadas académicas, há-
bitos alimenticios inapropiados y hábito tabáquico, así como 
la dedicación considerable a actividades sedentarias como 
mirar televisión, transporte motorizado, trabajo y estudio; 
factores relevantes que aumentan los niveles de inactividad 
física (Celis-Morales et al., 2016; Cervera et al., 2013; 
Concha-Cisternas et al., 2019; Van Dyck et al., 2015). Es-
tas conductas, como se ha evidenciado, pueden impactar 
significativamente su salud general, afectando tanto su cali-
dad de vida (CV) (Concha-Cisternas et al., 2020) como su 
CF (Durán et al., 2014) y su nivel de AF (Costa et al., 
2023). Además de esto, se ha observado que las malas con-
ductas alimentarias conducen a un aumento del índice de 
masa corporal (IMC), que no solo afecta su CF, sino que tam-
bién su rendimiento académico (Zuniga-Jara et al., 2018). 
Según lo expuesto anteriormente, existe una preocupación 
latente sobre la actividad física, condición física y calidad de 
vida en la población universitaria. Por lo tanto, surge la nece-
sidad de investigar de manera integral cómo éstas se vinculan 
en este grupo demográfico, con el fin de determinar la rela-
ción entre CF, AF y la CV en estudiantes universitarios chi-
lenos. 

 
Método 
 
Diseño 
La investigación adopta un enfoque cuantitativo y sigue 

un diseño no experimental, caracterizado por su naturaleza 
transversal. El alcance de la investigación es tanto descriptivo 
como analítico (Veiga de Cabo et al., 2008). 

 
Muestra 
La muestra del presente estudio estuvo compuesta por 

131 estudiantes universitarios seleccionados por convenien-
cia, pertenecientes a una Universidad privada de la Región 
Metropolitana de Chile. Respecto de la muestra, 79,4% fue-
ron hombres y un 20,6% mujeres, con edades comprendidas 
entre los 18 y 32 años, con un promedio de edad de 20,86 ± 
2,1 años, de los cuales 81 pertenecían a carreras relacionadas 
a la AF y 50 a otras carreras. En términos antropométricos, 
se identificó un peso promedio de 73,55 ± 12,54 kg, y una 
altura de 171,57 ± 8,96 cm. Los criterios de inclusión fue-
ron: ser estudiantes activos de la institución universitaria du-
rante el periodo que fueron obtenidos los datos, ser mayor 
de 18 años, aceptar participar voluntariamente del estudio y 
firmar el consentimiento informado. Por otro lado, fueron 
excluidos los estudiantes que presentaban algún problema 
médico o incapacidad de realizar las pruebas, además no se 
consideraron los estudiantes que no realizaron todas las eva-
luaciones correspondientes. 

 
Variables e Instrumentos de medición 
Condición física 
Fuerza de prensión manual: Se evaluó a través de dina-
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mómetro manual marca Baseline, modelo 12-0241 (Ro-
mero-Dapueto et al., 2019). Se llevó a cabo con el sujeto 
sentado en una silla con respaldo, hombros aducidos y sin 
rotación, codo flectado en 90°, antebrazo y muñeca en po-
sición neutral, con ambos pies apoyados en el suelo y con la 
espalda apoyada en el respaldo. El brazo evaluado no se 
apoya en superficie alguna y el dinamómetro se utiliza en 
posición vertical. El participante realiza una fuerza de pren-
sión máxima durante 3 segundos, con reposo de 1 min entre 
cada repetición, realizando dos intentos (Mancilla et al., 
2016). 

Test de Astrand: Se utilizó para estimar la capacidad ae-
róbica a través de la medición indirecta del consumo má-
ximo de oxígeno (VO2máx) (Cink & Thomas, 1981). Para 
ello, se empleó el uso de un cicloergómetro marca Starfit 
modelo B200. Se estableció una duración de 6 minutos, 
donde el sujeto debía mantener la frecuencia cardíaca entre 
125 y 170 latidos por minuto (lpm). Durante los primeros 
2 minutos, se monitoreó la frecuencia cardíaca, asegurán-
dose de que fuera superior a 120 lpm. En caso de no alcan-
zar este umbral, se ajustó el nivel de intensidad. Se registró 
frecuencia cardíaca y watts alcanzados (Reyes et al., 2000). 

Tirón isométrico de medio muslo: Evaluación de la 
fuerza máxima isométrica de miembros inferiores utili-
zando una celda de carga marca WinLaborat, modelo 
WLCC01 (Montoro-Bombú et al., 2023). Sobre plata-
forma se realizó una contracción isométrica máxima du-
rante 5 segundos con una barra anclada a la celda de carga 
(Tondelli, 2021). Se registra el máximo de kilos alcanzados. 

Functional Movment Screen (FMS): Se aplicaron dos 
pruebas del FMS con kit de pruebas FMS + MCS Slide Box. 
En primer lugar, se utilizó la sentadilla profunda para eva-
luar la movilidad funcional de caderas, rodillas y tobillos, 
mientras que, de forma simultánea se evalúa la movilidad 
bilateral y simétrica de los hombros y la columna torácica, 
además de la estabilidad y control motor de la musculatura 
central (Peterson, 2018). Para la sentadilla el individuo 
adoptó una posición inicial situando los pies separados a la 
anchura de los hombros, luego ajustó la barra a un ángulo 
de 90º de los codos con la barra apoyada en la cabeza. A 
continuación, se solicitó la extensión de los codos, y realizó 
un descenso del cuerpo, manteniendo el tronco erguido, los 
talones apoyados en el suelo y la barra en la posición. Se 
realizan hasta tres repeticiones, se registró la mejor puntua-
ción obtenida. Se evaluó también el test estabilidad con ro-
tación, este patrón observa la estabilidad multiplanar de la 
pelvis, el tronco y la cintura escapular durante un movi-
miento combinado de las extremidades superiores e inferio-
res (Peterson, 2018). Para la realización de esta prueba el 
individuo inició en posición de cuadrupedia, con el tronco 
alineado y brazos perpendiculares al suelo. El individuo ex-
tendió la pierna y el brazo del mismo lado, se busca mante-
ner el tronco horizontal, luego tocar a mitad de recorrido 
el codo con la rodilla sin comprometer la estabilidad del 
tronco. En caso de dificultad, se realizó la prueba con ex-
tremidades opuestas, asegurando contacto entre el codo y 
la rodilla. Se evaluó ambos lados. Para ambas pruebas se 

puntúa del 0 al 3 (Bonazza et al., 2017; De Orbe et al., 
2021).  Sit and reach: Se dispuso un cajón Sit and Reach 
estándar en el suelo. Los participantes, descalzos, adopta-
ron una posición sentada en el suelo y extendieron comple-
tamente ambos miembros inferiores, asegurando que la 
planta de los pies quedara plana contra el extremo de la caja. 
Luego, se procedió a extender los brazos hacia adelante. 
Manteniendo las palmas hacia abajo, estiró las manos a lo 
largo de la escala de medición hasta el límite máximo posi-
ble sin flexionar las rodillas (Ayala et al., 2012; Baltaci et 
al., 2003). 

Bioimpedancia: Se utilizó balanza marca Omron, mo-
delo 514 para obtener datos sobre la composición corporal, 
como masa corporal y porcentaje de masa grasa (Moreno et 
al., 2001). Todas las mediciones se realizaron por la ma-
ñana, con ropa cómoda y ligera, en posición de bipedesta-
ción, con las piernas separadas 35-45º y con los brazos ex-
tendidos hacia delante, en ángulo recto (90º) respecto a la 
vertical del cuerpo, sin doblar los codos y, con ayuno y sin 
haber realizado ejercicio en las 3 horas previas. Para cada me-

dición el monitor se desconectó́, se volvió́ a conectar y se re-
introdujeron todas las variables requeridas (Moreno et al., 
2001). 

IMC: Se utilizó balanza marca Omron, modelo 514 para 
obtener datos de peso corporal y la estatura se midió en po-
sición bípeda utilizando tallimetro Seca 213. Se determinó a 
través de dividir el peso por la estatura al cuadrado (kg/m2) 
(CDC, 2022).  

Nivel de Actividad Física: Se evalúo a través de Cuestio-
nario GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire). Se 
aplicó este cuestionario estandarizado para evaluar los niveles 
de actividad física en diferentes dominios como, trabajo, 
transporte y tiempo libre (Balboa-Castillo et al., 2023). 

Calidad de Vida: Se evalúo a través de Cuestionario 
WHOQOL (World Health Organization Quality of Life). Se 
utilizó este cuestionario validado para evaluar la percepción 
subjetiva de calidad de vida en distintas áreas como la salud 
física, psicológica, relaciones sociales y entorno (Espinoza et 
al., 2011). 

 
Procedimiento 
Las evaluaciones se programaron de forma individual con 

cada participante para la realización de las pruebas físicas y 
cuestionarios. Las pruebas de CF se realizaron en un am-
biente controlado dentro del Laboratorio de Ciencias del De-
porte y Ejercicio, respetando los estándares y procedimientos 
de cada evaluación, su ejecución fue de una duración total de 
30 minutos. Los cuestionarios de actividad física y calidad de 
vida se llevaron a cabo de manera individual y privada para 
asegurar la confidencialidad de las respuestas, su duración 
aproximada fue de 15 minutos.  

 
Análisis estadístico 
Los datos fueron procesados con el software SPSS versión 

29. Se analizó la normalidad de los datos mediante la prueba 
Kolmogorov Smirnov y la homocedasticidad mediante la 
prueba de Levene, determinándose el uso de estadística no 
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paramétrica para la comprobación de las hipótesis. De este 
modo las correlaciones se realizaron mediante la prueba rho 
de Spearman, con todas las variables trabajadas de modo 
cuantitativo (continuas o discretas). Se utilizó el valor con-
vencional de significancia de p<,05 para establecer la exis-
tencia de asociación entre las variables, luego de lo cual se 
analizó la magnitud de su fuerza que puede ser nula, débil, 
media, fuerte o perfecta y su sentido positivo o inverso (Ba-
rrera, 2014). 

 
Consideraciones Éticas 
Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los par-

ticipantes, el estudio fue realizado según normas éticas para 
investigaciones educativas tales como participación volunta-
ria, confidencialidad de la información recopilada y uso solo 
con fines académicos, exento de riesgo físico o psicológico y 
de pago, tal como menciona la declaración de Helsinki de 
1964. Se cuenta además con la aprobación del Comité Ético 
Científico Institucional de la Universidad Autónoma de Chile 
(CEC-2320). Se obtuvo el consentimiento informado de to-
dos los participantes previo a la recolección de datos.  

 
Tabla 1. 
Descripción de la muestra 

Variable 
N=130 

Media DS 

Antropometría   

Altura (cm) 171,57 8,96 
Peso (kg) 73,55 12,54 

IMC 24,98 4,13 

% Grasa 25,32 7,58 
Condición física   

Prensión Manual (kgf) 36,98 10,27 
Sit and reach (cm) 7,55 8,18 

Sentadilla FMS (0-3) 2,35 2,61 

Estabilidad con rotación FMS (0-3) 1,96 0,26 
Fuerza MMII (kgf) 182,28 49,08 

VO2 L/min 2,78 0,73 
VO2 (ml/min/kg) 38,23 10,15 

Actividad física   

Promedio Gasto Semanal (MET) 1826,67 1728,60 
Tiempo Sedentario diario (min) 190,84 116,21 

Calidad de Vida   

Salud Física 4,02 0,48 
Salud Psicológica 3,80 0,60 

Relaciones Sociales 4,09 0,72 
Ambiente 4,06 0,54 

Percepción salud y calidad de vida 4,17 0,76 

 

Resultados 

 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos. En 

la tabla 1 se observa los resultados generales respecto de las 
evaluaciones antropométricas, CF, AF y CV. De los datos ob-
servados, resalta una alta acumulación de gasto energético se-
manal 1826,67 ± 1728,6 MET, es decir un alto nivel de AF 
(Serón et al., 2010). Por otra parte, analizando los niveles de 
sedentarismo, en la muestra se identificó de media 190,84 ± 
116,21, por lo que no se cumple con más de 8 horas diarias 
de comportamiento sedentario, confirmando los altos niveles 
de AF (Fernández-Verdejo & Suárez-Reyes, 2021). En tér-
minos de CV, se identifican los resultados por cada dominio, 
donde destaca la percepción de salud y calidad de vida con un 
promedio de 4,17 ± 0,76 de 5 puntos como máximo, y por 

el contrario el dominio de salud psicológica presenta la pun-
tuación más baja con 3,80 ± 0,60.  

 
 
En la tabla 2, se muestra la correlación entre IMC y los 

componentes de la CF. Destacan resultados significativos en 
coeficiente de correlación Rho de IMC y Prensión Manual 
con una correlación positiva media, valor de 0,373 
(p<0,001). Además, se encontraron correlaciones positivas 
medias entre IMC y Fuerza Isométrica Máxima de miem-
bros inferiores con valores de 0,368 (p<0,001) Respecto 
de IMC y Capacidad Aeróbica (VO2máx) se comporta de 
forma distinta, presentándose una correlación negativa me-
dia de -0,362 (p<0,001). Dentro del mismo contexto, se 
muestran las correlaciones entre IMC y AF, e IMC y CV. 
En este caso, no se presentan resultados significativos en 
ninguna de las dimensiones de calidad de vida, ni en los ni-
veles de actividad física. 
 
Tabla 2.  
Correlación entre IMC con la Condición física, actividad física y calidad de vida 

 
IMC 

Coeficiente de 
correlación Rho 

Sig. (bilateral) 

Condición 
física 

Prensión Manual (kgf) 0,373** <0,001 

Sit and reach (cm) 0,018 0,843 

Sentadilla FMS (0-3) 0,072 0,416 

Estabilidad FMS (0-3) -0,043 0,634 

Fuerza MMII (kgf) 0,368** <0,001 

VO2 (ml/min/kg) -0,362** <0,001 

Actividad 

física 

Promedio Gasto Semanal 
MET 

0,096 0,279 

Tiempo Sedentario diario 
(min) 

-0,128 0,151 

Calidad de 
vida 

Salud Física -0,161 0,070 

Salud Psicológica -0,108 0,224 

Relaciones Sociales 0,075 0,403 

Ambiente -0,139 0,117 

Percepción salud y calidad 
de vida 

-0,128 0,151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 
En la tabla 3 se muestran las correlaciones entre capa-

cidad aeróbica (VO2máx) con CF, AF y CV, donde se ob-
serva nuevamente la correlación negativa media entre IMC 
y VO2máx con un valor de -0,302 (p=0,001), pero, además 
se visualiza una correlación negativa media entre capacidad 
aeróbica y porcentaje de grasa corporal con un valor de -
0,349 (p<0,001). Los demás componentes de la CF no 
muestran resultados significativos, así tampoco AF. En 
términos de CV destacan las correlaciones positivas me-
dias entre capacidad aeróbica y salud psicológica con un 
valor de 0,202 (p=0,020), además de una correlación po-
sitiva media con la percepción general de salud y calidad 
de vida, y capacidad aeróbica mostrando valores de 0,256 
(p=0,003). 

En la tabla 4, se muestran las correlaciones entre CV, 
específicamente la percepción de salud y calidad de vida, 
con AF. Se presentan correlaciones positivas medias de 
0,209 (p=0,017) entre la CV y el promedio de gasto ener-
gético semanal. Recordar que anteriormente al describir 
la muestra, se identificó un nivel alto de AF. 
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Tabla 3.  
Correlación VO2 con Condición física, Actividad Física y Calidad de Vida 

   VO2 (ml/min/kg) 

  
Correlación 
de Pearson 

Sig. (bilateral) N 

Condición 
física 

IMC -0,302** 0,001 128 

% Grasa -0,349** <0,001 129 

Prensión Manual (kgf) -0,143 0,104 131 

Sit and reach (cm) 0,066 0,456 130 

Sentadilla FMS (0-3) 0,002 0,982 131 

Estabilidad FMS (0-3) 0,083 0,343 131 

Fuerza MMII (kgf) 0,061 0,490 131 

Actividad 
física 

Promedio Gasto Semanal MET 0,077 0,380 131 

Tiempo Sedentario diario 
(min) 

-0,046 0,599 131 

Calidad 
de vida 

Salud Física 0,143 0,104 131 

Salud Psicológica 0,202* 0,020 131 

Relaciones Sociales -0,046 0,606 131 

Ambiente 0,100 0,258 131 

Percepción salud y calidad de 

vida 
0,256** 0,003 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Tabla 4.  
Correlación entre Calidad de vida y Actividad física 

  Promedio Gasto 
Semanal MET 

Tiempo Sedentario 
diario (min) 

Percepción salud y 
calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación 

0,209* -0,018 

Sig. (bilateral) 0,017 0,842 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Discusión 
 
En el presente estudio se observó una correlación posi-

tiva entre el IMC y la fuerza de prensión manual, así como 
con la fuerza isométrica máxima de miembros inferiores. 
Respecto de la relación del IMC con fuerza de prensión ma-
nual, es un resultado que condice con investigaciones ante-
riores (Agtuahene et al., 2023; Manzano-Carrasco et al., 
2023). Según Ploegmakers (2013), en un estudio realizado 
en niños y adolescentes, aquellos individuos con mayor al-
tura y peso tienen una mayor fuerza de prensión manual. 
Además, se han encontrado asociaciones entre la fuerza de 
prensión manual y la edad, el sexo y variables antropomé-
tricas como el IMC, la altura y el peso (Musa et al., 2018). 
Por otra parte, respecto de la fuerza isométrica máxima, 
distintos autores han identificado en adolescentes relaciones 
directas con el IMC (Azorza & Candela, 2019; Martínez, 
2012). En términos de la correlación negativa hallada entre 
IMC y capacidad aeróbica, los resultados obtenidos son si-
milares a estudios anteriores (Aránguiz et al., 2010; Baha-
dur et al., 2020; Ding & Jiang, 2020). Además de lo ante-
rior, un estudio publicado recientemente reportó una aso-
ciación negativa entre el porcentaje de grasa y la capacidad 
aeróbica (Zhu et al., 2023), tal como los resultados obteni-
dos en la presente investigación. El mismo artículo anterior, 
hallaron asociaciones entre el porcentaje de grasa y funcio-
nes ejecutivas, donde identificaron que la capacidad aeró-
bica actúa como mediador entre ambos. Esto sugiere que el 
impacto de la grasa corporal en las funciones ejecutivas no 
es sólo directo, sino también indirecto, mediado por la ca-
pacidad aeróbica (Zhu et al., 2023). Por lo tanto, se podría 

inferir que la composición corporal es relevante en la capa-
cidad aeróbica y en la fuerza muscular (Norman et al., 
2011; Tsolakis et al., 2022), pero más relevante aún es un 
indicador importante de la forma física y del estado de salud 
(He et al., 2019; Takken et al., 2003). En términos gene-
rales pareciera ser que la composición corporal en los estu-
diantes universitarios es un factor relevante tanto en la CF 
como en el bienestar general. Si bien los resultados del pre-
sente estudio no mostraron correlaciones significativas del 
IMC con la CV, probablemente debido al número de los 
estudiantes evaluados, los datos obtenidos condicen con es-
tudios anteriores (Bravo et al., 2021; Palomino-Devia 
et al., 2018), por lo que podemos deducir que efectiva-
mente el IMC puede afectar en el bienestar general. 

Otro hallazgo significativo del estudio fue la relación po-
sitiva detectada entre la capacidad aeróbica y el dominio de 
salud psicológica, y la percepción general de salud y calidad 
de vida. Concordante con los hallazgos de Uribe et al. 
(2010), donde sugieren que el grado de la capacidad aeró-
bica puede influir en la percepción de calidad de vida rela-
cionada con la salud. Además, una investigación realizada 
por Villada et al. (2011) en una muestra de adultos, registró 
un incremento en la CV, específicamente en la dimensión 
de funcionamiento físico en las personas con mayor VO2máx. 
Resultados presentados, indican que la capacidad aeróbica 
se asocia de forma positiva con la CV en escolares, apor-
tando evidencia científica sobre la importancia de la capaci-
dad aeróbica como indicador relevante en el nivel de calidad 
de vida (Gálvez et al., 2015). De igual forma se ha estable-
cido que la condición física está asociada de positiva con el 
bienestar emocional en niños (Guillamón et al., 2018). Así 
también, otras investigaciones han concluido que tener un 
mayor nivel de CF se asocia con una mejor autopercepción 
(Gálvez et al., 2016). Esto se contradice con lo indicado por 
Bahadur et al. (2020) que determinó que la capacidad aeró-
bica se asoció negativamente con la calidad de vida subjetiva 
en universitarios; ahora bien, los propios autores explican 
los resultados como un error, producto de una mala inter-
pretación del concepto de CV por parte de los estudiantes. 
En este sentido, considerando los resultados obtenidos en 
este estudio y los anteriormente mencionados, se puede in-
ferir que la CF, especialmente la capacidad aeróbica, es un 
factor relevante para considerar en los estudiantes universi-
tarios, puesto que existe una relación positiva con la calidad 
de vida. Los hallazgos obtenidos respecto de los niveles de 
AF y CV, se presentan correlaciones positivas entre la CV y 
el promedio de gasto energético semanal, sustentando los 
efectos de la actividad física sobre el bienestar de los estu-
diantes universitarios. En este sentido, una revisión sistemá-
tica reciente, incluyó estudios realizados entre los años 
2011 y 2020; estos resultados identificaron relaciones y aso-
ciaciones positivas entre la práctica de actividad física y la 
CV de estudiantes universitarios en diferentes países, ade-
más de visualizar que la práctica de actividad física por parte 
de estos estudiantes se relaciona con la mejora de su calidad 
de vida, en al menos una de las dimensiones evaluadas 
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(Abrantes et al., 2022). Lo anteriormente expuesto, sub-
raya el impacto y la importancia de la CF y la practica regu-
lar de AF en el bienestar emocional y la CV (Mella et al., 
2020). Estos resultados respaldan la idea de que la AF no 
solo beneficia la salud física sino también la salud mental y 
el bienestar general de los estudiantes universitarios. Bajo 
este contexto se hace necesario fortalecer las estrategias que 
promuevan hábitos de vida saludables en los estudiantes uni-
versitarios.  

Finalmente, como limitaciones del estudio podríamos 
mencionar un tamaño de la muestra bajo y que las medicio-
nes se realizaron en una única institución privada. En este 
sentido, para futuras investigación se podría buscar ampliar 
el tamaño de la muestra y evaluar tanto instituciones uni-
versitarias privadas como públicas. Por otra parte, otro ele-
mento a considerar podría ser realizar estudios longitudina-
les, que evalúen la evolución de la CF, AF y CV de los es-
tudiantes universitarios. 

 
Conclusiones 
 
Se puede concluir que existen vínculos significativos en-

tre el IMC y diversos aspectos de la CF, así como correla-
ciones entre la capacidad aeróbica y la CV en estudiantes 
universitarios chilenos. Además, niveles más altos de AF se 
asocian positivamente con una mejor percepción de la salud 
y de la CV. Estos resultados respaldan la promoción de es-
tilos de vida saludables y resalta la necesidad de intervencio-
nes integrales para mejorar la CF, la CV y fomentar la salud 
física y mental de los estudiantes universitarios. 
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