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Resumen. El cambio en el estilo de vida durante el periodo universitario está ligado a la adopción de hábitos poco saludables por parte de los jóvenes, 
como el aumento del sedentarismo y la disminución del nivel de actividad física. El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de actividad física, 
satisfacción con la vida y antropometría básica en un intervalo de diez años mediante la comparación de dos muestras de estudiantes universitarios 
(2013/2023). La muestra estuvo conformada por 421 estudiantes, 327 de 2013 y 94 de 2023. El nivel de actividad física se evaluó mediante el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física – IPAQ - Versión Corta, se recolectaron datos antropométricos con mediciones de masa corporal, 
estatura y circunferencia de cintura y la satisfacción con la vida se midió mediante la Escala de Satisfacción con la Vida. La proporción de estudiantes 

que alcanzaron el nivel recomendado de AF fue mayor en 2023 (94,7%) en comparación con 2013 (70,1%) (χ2
(2)=82,3; p<0,001, V=0,44), los 

estudiantes de 2013 tenían mejores medidas antropométricas en términos de IMC (p<0,001; d=0,6) y circunferencia de cintura (CC) (p<0,01; 

d=0,5), y la distribución de las categorías de CC también difirió entre las cohortes (χ2
(2)=35,1; p<0,001, V=0,29), siendo más favorable para la 

muestra de 2013. La satisfacción con la vida fue mayor en la cohorte de 2023, con una mayor proporción de estudiantes que mostraron niveles de 
satisfacción moderados a altos (71,5% en 2023 frente a 44,6% en 2013). Los principales hallazgos de este estudio indican una tendencia en los últimos 
años hacia una mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y disminución de la satisfacción con la vida y aumento del comportamiento sedentario. 
Palabras clave: Encuestas y Cuestionarios, IPAQ, Índice de Masa Corporal, Circunferencia de Cintura, Comportamiento sedentario, Adultos jóve-
nes. 
 
Resumo. A mudança no estilo de vida no período universitário está atrelada a uma adoção de hábitos não saudáveis pelos jovens, como um aumento 
no comportamento sedentário e diminuição do nível de atividade física. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de atividade física, a satisfação com 
a vida e a antropometria básica no intervalo de dez anos, comparando duas amostras de estudantes universitários (2013/2023). A amostra consistiu 
421 estudantes, sendo 327 de 2013 e 94 de 2023. Dados sociodemográficos e antropométricos foram coletados, com medidas de massa corporal, 
estatura e circunferência da cintura. O nível de atividade física foi avaliado pelo Questionário Internacional de Atividade Física - Versão Curta. A 
satisfação com a vida foi medida pela Escala de Satisfação com a Vida. Os estudantes de 2013 apresentaram melhores medidas antropométricas em 
termos de IMC e circunferência da cintura (CC). Diferenças significativas foram encontradas no IMC (p<0,001, d=0,60) e na CC (p<0,003, d=0,50). 

A proporção de estudantes que atingiram o nível recomendado de AF foi maior em 2023 (94,7%) comparado a 2013 (70,1%) (χ2
(2)=82,3; p<0,001, 

V=0,44). A distribuição das categorias de CC também diferiu entre as coortes (χ2
(2)=35,1; p<0,001, V=0,29), sendo mais favorável para a amostra 

de 2013. A satisfação com a vida foi maior na coorte de 2023, com uma proporção maior de estudantes apresentando níveis moderados a altos de 
satisfação (71,5% em 2023 v/s 44,6% em 2013). Os principais achados deste estudo indicam uma tendência nos últimos anos de maior prevalência 
de sobrepeso, obesidade e diminuição da satisfação com a vida e aumento do comportamento sedentário. 
Palavras-chave: Pesquisas e Questionários, IPAQ, Índice de Massa Corporal, Circunferência Cintura, Comportamento Sedentário, Adultos Jovens. 
 
Abstract. The change in lifestyle during university is linked to the adoption of unhealthy habits by young people, such as an increase in sedentary 
behavior and a decrease in the level of physical activity. The objective of this study was to evaluate the level of physical activity, life satisfaction and 
basic anthropometry over a ten-year interval by comparing two samples of university students (2013/2023). The sample consisted of 421 students, 
327 from 2013 and 94 from 2023. Sociodemographic and anthropometric data were collected, with measurements of body mass, height and waist 
circumference. The level of physical activity was assessed using the International Physical Activity Questionnaire - Short Version. Life satisfaction was 
measured by the Life Satisfaction Scale. The 2013 students had better anthropometric measurements in terms of BMI and waist circumference (WC). 
Significant differences were found in BMI (p<0,001, d=0,60) and WC (p<0,003, d=0,50). The proportion of students who reached the recom-

mended level of PA was higher in 2023 (94,7%) compared to 2013 (70,1%) (χ2
(2)=82,3; p<0,001, V=0,44) . The distribution of CC categories also 

differed between the cohorts (χ2
(2) =35,1; p<0,001, V=0,29), being more favorable for the 2013 sample. Life satisfaction was higher in the cohort 

2023, with a higher proportion of students showing moderate to high levels of satisfaction (71,5%in 2023 v/s 44,6% in 2013). The main findings of 
this study indicate a trend in recent years towards a higher prevalence of overweight, obesity and decreased life satisfaction and increased sedentary 
behavior. 
Keywords: Surveys and Questionnaires, IPAQ, Body Mass Index, Waist Circumference, Sedentary Behavior, Young adults. 
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Introducción 
 
La población universitaria, descrita como adultos jóve-

nes (Arnett, 2016), está expuesta a retos como el cambio 
de vivienda, la independencia, la gestión del tiempo y las 
exigencias académicas, lo que se refleja como un periodo 

crítico en sus vidas, donde son propensos a adoptar conduc-
tas poco saludables, como la inactividad física o el sedenta-
rismo, que pueden afectar sus estilos de vida futuros. (Haas 
et al., 2018; De Souza y Figueroa-Ángel 2020; Bennasar-
Veny et al., 2020). A pesar de la evidencia científica que 
destaca los beneficios de la actividad física, el sedentarismo 
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es una de las conductas de riesgo más prevalentes en la ac-
tualidad, tanto en Chile como en el mundo (OMS, 2020; 
Moral et al., 2024). En este sentido, esta población destaca 
como un grupo importante para la promoción de niveles 
adecuados de actividad física, ya que se encuentran en una 
etapa fundamental de la vida para el desarrollo de estilos de 
vida saludables (Hill, 2015; Concha-Cisternas et al., 2020). 
Por lo tanto, pueden ser una población clave a intervenir 
para cambiar escenarios poco saludables, como el sedenta-
rismo y la inactividad física (Molina et al., 2016; Palma-
Leal, et al., 2021).  

En esta línea, estudios realizados en población universi-
taria muestran que el aumento del sedentarismo se refleja 
en la vida diaria, en acciones como pasar mucho tiempo sen-
tado, viendo la televisión o estar frente a la computadora, 
actividades que pueden aumentar durante un periodo de 
confinamiento, fines de semana o en celebración de días fes-
tivos (Leiva et al., 2017; Astiazarán y Ara, 2020, Faúndez-
Casanova et al., 2021; Contreras et al., 2022). Por otro 
lado, existen estudios en la literatura interesados en probar 
la efectividad de estrategias dirigidas a motivar la práctica 
del deporte, la actividad física y el ejercicio físico, basadas 
en diferentes modelos teóricos (Vankim et al., 2013), entre 
los que destaca la Teoría de la Autodeterminación (Weh-
meyer, 1992; Decy 2000), que ha sido ampliamente utili-
zada en el contexto del deporte y la actividad física y recien-
temente investigada en el contexto universitario en térmi-
nos de motivación subjetiva y bienestar (Faundez-Casanova 
et al., 2023).  

En las últimas décadas, se ha reconocido ampliamente 
que la estatura ha tendido a estabilizarse principalmente en 
los países desarrollados, sin embargo, el peso sigue aumen-
tando, dando lugar a formas de obesidad (Contreras et al 
2015; Cossio-Bolaños et al 2016) y cada vez son más comu-
nes en todo el mundo, aumentando la prevalencia de sobre-
peso y obesidad en esta población (World Obesity Federa-
tion, 2022; Cervera et al., 2022; Perea-Martínez et al., 
2024)  

Chile no se queda atrás en esta tendencia, en los últimos 
años, diversos estudios han reportado una mayor prevalen-
cia de sobrepeso, obesidad y riesgo metabólico entre los es-
tudiantes universitarios (Santos et al., 2013; Contreras et 
al., 2015; Cossio-Bolaños et al., 2016). Así como la inci-
dencia de la actividad física en la satisfacción con la vida en 
esta población (OMS, 2020; Faúndez-Casanova et al., 
2023). En relación con la satisfacción se debe hacer hincapié 
en la satisfacción con la vida, un término importante que 
Veenhoven (1995), citado por Reina et al., (2010), define 
como la valoración positiva que una persona le da a su cali-
dad de vida y esta relación existente entre la percepción que 
tiene la persona consigo misma y su entorno, tanto a nivel 
micro como macro social, considerando esto último y esta 
esta estrechamente ligada a imagen corporal y estado nutri-
cional de los estudiantes universitarios (Reina et al., 2010; 
Xulet et al., 2019).  

Por lo tanto, es necesario evaluar y monitorizar los pa-

trones de actividad física en la fase universitaria para posi-
bles intervenciones que aseguren la promoción y el cumpli-
miento de las guías sobre actividad física y comportamiento 
sedentario propuestas por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS, 2021), Considerando que investigaciones pre-
vias han documentado que los jóvenes peor estado nutricio-
nal perciben una peor calidad de vida en comparación con 
sus pares con peso saludable y otros riesgos asociados a altos 
niveles de sobrepeso como la depresión (Nogueira, et al., 
2021; Vilugrón, et al., 2023).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la inves-
tigación fue evaluar el nivel de actividad física (AF), satis-
facción con la vida (SV) y el estado nutricional (EN) en un 
intervalo de diez años, de dos muestras de estudiantes uni-
versitarios, una en 2013 y otra en 2023, y su concordancia 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). De acuerdo con este objetivo y sustento teó-
rico, se definió la siguiente hipótesis: Los estudiantes uni-
versitarios hoy en día cumplen con las recomendaciones de 
actividad física y con esto mejoran su estado nutricional, Sa-
tisfacción con la vida y comportamiento sedentario. 

 
Métodos 
 
Diseño del estudio y participantes 
Se trata de un estudio observacional de cohorte o esta-

cional, descriptivo-comparativo, con enfoque cuantitativo, 
no experimental y transversal (Maureira & Flores, 2018), 
en el que se compararon dos medidas transversales realiza-
das en 2013 y 2023. Durante los años que duró este estudio, 
se utilizó un muestreo no probabilístico (accidental) con los 
estudiantes que accedieron a participar, el cual estuvo com-
puesto por 421 estudiantes de una universidad del centro-
sur de Chile. Del total de la muestra, 327 son de 2013, con 
edad de 21,05 ± 1,73 años. Mientras que 94 son de 2023 
con una edad de 22,3 ± 2,1 años. 

 Los criterios de inclusión utilizados fueron: estar matri-
culado en la universidad en el momento de llenar los for-
mularios, edad ≥ 18 años, aceptar participar voluntaria-
mente en el estudio y firmar el término de consentimiento 
libre y esclarecido autorizando el uso de la información para 
la investigación científica. Se excluyeron los estudiantes que 
tenían licencia por enfermedad o discapacidades físicas en el 
momento de la recolección de datos.  

 
Instrumentos 
La información sociodemográfica fue recolectada a tra-

vés de un formulario de identificación con preguntas sobre 
sexo (hombre, mujer), edad y curso de graduación en el que 
estaba matriculado el participante. 

Todos los datos antropométricos fueron recolectados al 
inicio de cada año académico de estudio (marzo-abril). El 
equipo fue capacitado antes de la recolección de datos para 
familiarizarse con la evaluación estandarizada del protocolo 
de medición para la recolección de datos antropométricos. 
Cada 10 sujetos se realizó una doble medición de variables 
antropométricas, con un Error Técnico de Medición del 
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MTE inferior al 2% durante los dos años de evaluación. De 
hecho, se utilizó como base para el estudio el protocolo des-
crito por la Sociedad Internacional para el Avance de la Ci-
neantropometría (ISAK, 2001). 

Para medir la masa corporal se utilizó una báscula Tanita 
con una precisión de 100 g y una escala de 0 a 150 kg. La 
altura se midió con una cinta métrica de pared SECA 206 
(SECA Corp., Alemania), graduada en milímetros, en una 
escala de 0 a 2,50 m., y la circunferencia de la cintura (cm) 
se evaluó en el punto medio entre la parte inferior de las 
costillas y la parte superior de la cresta ilíaca con una cinta 
métrica milimétrica inextensible con una precisión de (0,1 
cm).  

El estado nutricional se determinó mediante el índice de 
masa corporal (IMC) y los participantes se clasificaron como 
bajo peso (< 18,5 kg/m2), peso normal (entre 18,5 kg/m2 
y 24,9 kg/m2), sobrepeso (entre 25,0 kg/m2 y 29,9 
kg94cm /m2) y obesidad (≥ 30,0 kg/m2) (Weir et al., 
2020). Los participantes fueron evaluados en condiciones 
normales de temperatura y humedad por un profesional ca-
pacitado en evaluación antropométrica. La circunferencia 
de la cintura (CC) se clasificó como sobrepeso en los hom-
bres cuando fue ≥94 y en mujeres ≥80 cm, del mismo 
modo, la obesidad se obtiene en hombres cuando los valores 
fueron ≥102 cm y en las mujeres ≥88 cm (NCEP, 2002).  

El nivel de actividad física se verificó mediante el Cues-
tionario Internacional de Actividad Física - Versión Corta 
(IPAQ-SF) (Craig et al., 2003), un instrumento válido 
(Cancela et al., 2019), fiable y adaptado al contexto español 
y universitario (Ruiz-Tendero et al., 2012; Palma-Leal et 
al., 2022). El cuestionario consta de seis preguntas relacio-
nadas con actividades físicas vigorosas, moderadas, caminar 
y una pregunta sobre el comportamiento sedentario, que se 
utilizó para clasificar a los individuos en menos de 4 horas 
sentados y más de 4 horas sentados. El resultado final pro-
porciona la suma de la duración (en minutos) y la frecuencia 
(en días), se evaluó la Actividad Física (AF) en función del 
tiempo invertido en METs/semana-minutos, en AF mode-
rada (AFM), AF vigorosa (AFV) y AF total (AFT), clasifi-
cando a los sujetos según los niveles de en AF: Bajo: aque-
llos que no cumplen con los criterios de moderado o alto; 
Moderado: aquellos que alcanzan a) 3 o más días de activi-
dad vigorosa durante 20'/día; b) 5 o más días de actividad 
moderada y/o caminata de al menos 30 minutos por día; c) 
5 o más días de cualquier combinación de actividad, alcan-
zando un mínimo de 600 MET-min/semana (unidad de me-
dida del índice metabólico) de Actividad Física Total. Alto: 
a) al menos 3 días de actividad vigorosa alcanzando un mí-
nimo de 1500 MET-minuto/semana de Actividad Física To-
tal; b) 7 o más días de cualquier combinación de actividad 
que alcance un mínimo de 3000 METs/semana-minutos de 
Actividad Física Total (Barrera, 2017), y por las directrices 
de la Organización Mundial de la Salud para adultos de 18 a 
64 años (OMS, 2010; 2020) para quienes cumplen los cri-
terios de AF moderada o alta con 600 a 1200 METs/se-
mana-minutos. 

La satisfacción con la vida se evaluó mediante la Escala 

de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener et al., 1985), 
un instrumento válido, fiable (Atienza et al., 2000) y que se 
adapta al contexto español y universitario (Vera-Villarroel 
et al., 2012; Faundez, 2013). Este instrumento consta de 
cinco ítems con opciones de respuesta en una escala Likert 
de siete puntos que van de 1 (no estoy para nada de acuerdo) a 
7 (estoy totalmente de acuerdo). La puntuación de satisfacción 
con la vida (SV) se genera a través de la suma de los ítems, 
y cuanto mayor es la puntuación, más satisfecho se siente el 
individuo con la vida. Los puntos de corte adoptados son: 
baja SV < 24 puntos (p<= 33), moderada SV de 24 a 30 
puntos (≥ p 33 a p66), y alta SV ≥ 30 (≥p66). 

 
Procedimientos y requisitos éticos 
Esta investigación es un extracto de un estudio más am-

plio con el objetivo de verificar la efectividad de un pro-
grama de actividad física desarrollado dentro de la universi-
dad. En todos los casos se obtuvo el consentimiento de los 
participantes, así como la respectiva autorización de la uni-
dad deportiva de la universidad a la que pertenecían.  

Todos los datos fueron recolectados al inicio de cada año 
académico del estudio (marzo a abril). La recolección de 
datos se realizó durante dos semanas, las características an-
tropométricas se evaluaron en la primera semana y se apli-
caron cuestionarios en la segunda semana para mantener las 
mismas condiciones (día de la semana, hora y lugar de la 
conducta), como se ha hecho en estudios previos con la po-
blación universitaria (Faundez 2013: Santos et al., 2013; 
Contreras Mellado et al., 2015; Cossio-Bolaños et al., 
2016; Vílchez-Avaca et al., 2017; Faúndez-Casanova et al., 
2021; Faúndez-Casanova et al., 2023). 

 Todos los procedimientos de estudio seguían estricta-
mente los requisitos establecidos por el programa de depor-
tes de la universidad. Los participantes fueron informados 
sobre los objetivos de la investigación y la recolección de 
datos antes de la aplicación de los instrumentos. Los cues-
tionarios se respondieron individualmente y tardaron unos 
15 minutos en completarse. El presente estudio está de 
acuerdo con las normas éticas establecidas en la Declaración 
de Helsinki de 1964 y posteriores enmiendas (World Me-
dical Association, 2020). 

 
Análisis estadístico 
Para establecer la normalidad de la distribución de los 

datos, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) a 
todas las variables, aunque por separado para cada sexo y 
año de evaluación. Se aplicó estadística descriptiva con fre-
cuencias, medias y desviaciones estándar. Para comparar los 
resultados del IPAQ por sexo y año y de acuerdo con los 
resultados de las pruebas de normalidad y homocedastici-
dad, se utilizó la prueba t de Student. Se utilizó estadística 

no paramétrica con pruebas χ2 para comparar los porcenta-
jes de respuestas en los niveles de AF según el año. Se utilizó 
el programa estadístico IBM SPSS® (v24.0) para Windows. 
Los resultados con p<0,05 se consideraron estadística-
mente significativos. Se utilizó la d de Cohen como medida 
del tamaño del efecto (ET) para las diferencias entre dos 
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grupos, y se interpretó como: muy pequeña (d < 0,2), pe-
queña (0,2 – 0,29), moderada (0,3 – 0,79), grande (>0,8) 
y V de Cramer en el caso de una relación entre dos variables: 
1 glmin = pequeña (0,10), moderada (0,30), grande (0,50); 
2 glmin = pequeña (0,07), moderado (0,21), grande (0,35); 
3 glmin = pequeño (0,06), moderado (0,17), grande (0,29); 
4 glmin = pequeño (0,05), moderado (0,15), grande (0,25); 
5 glmin = pequeño (0,04), moderado (0,13), grande (0,22). 
(López-Martín y Ardura-Martínez, 2023). 

 
Resultados 
 
En cuanto a las características de los participantes (Tabla 

1), los universitarios incluidos en el estudio fueron, en pro-
medio, de 21,65 ± 1,89 años, 66,9 ± 13,73 kg de masa 

corporal y 1,65 ± 0,08 m de estatura. De los 421 estudian-
tes, el 77,2% eran de 2013 y el 22,3% de 2023. En cuanto 
a las comparaciones de medias, los estudiantes de 2013 pre-
sentaron mejores medidas antropométricas, refiriendo dife-
rencias en IMC (p<0,001, d=0,60) y CC (p<0,003, 
d=0,50). El tamaño del efecto se consideró moderado [d de 
Cohen 0,3 – 0,79].  En cuanto a los niveles de acti-
vidad física, se encontraron mejoras en los estudiantes de la 
cohorte 2023 en cuanto a TFA (p<0,001, d=1,98) y mar-
cha (p<0,001, d=8,18). El tamaño del efecto se consideró 
grande [d de Cohen >0,8]. La satisfacción con la vida fue me-
jor en la cohorte de 2023 con un tamaño de efecto grande 
(Tabla 1).

 
Tabla 1.  
Medidas descriptivas de las características de los estudiantes universitarios.  

 2013 (n=327) 2023 (n=94) p-valor % de dif T. E 

Edad (años) 21,05 ± 1,73 22,26 ± 2,05 *0,001 5,7% 0,71 

Medidas antropométricas          

Massa corporal (kg) 64,19 ± 11,71 69,61 ± 15,76 *0,003 8,3% 0,34 
Estatura (m) 1,65 ± 0,08 1,66 ± 0,08 0,539 0,0% 0,00 
IMC (kg/m2) 23,21 ± 3,02 25,03 ± 5,15 *0,001 7,8% 0,60 

CC (cm) 77,85 ± 9,04 82,5 ± 14,01 *0,003 5,8% 0,50 

Nível de atividade física          

AFT (METs min/sem) 1114,26 ± 988,20 3096,96  ± 4158,65 *0,001 175,7% 1,98 
AFV (METs min/sem) 1411,55 ± 1030,72 1065,10 ± 1035,98 *0,007 -25,0% 0,34 
AFM (METs min/sem) 574,54 ± 448,97 646,38 ± 999,47 0,540 11,3% 0,14 

Caminar (METs min/sem) 304,96 ± 130,71 1384 ± 3068,84 *0,001 350,4% 8,18 

Satisfacción con la Vida 27,15 ± 5,53 22,0 ± 8,6 *0,001 -19,1% 0,95 

Nota: METs: unidad de medida del índice metabólico. T.E: Tamaño del efecto (d de Cohen); *p < 0,05 (t de Student).  

 
En la Tabla 2 se muestra la distribución de los estudian-

tes en las diferentes clasificaciones presentadas, el estado 
nutricional tanto del IMC como de la CC fue más favorable 
para la muestra del año 2013, con mayores niveles de nor-
malidad. En cuanto a los niveles de práctica de AF en base a 
los resultados del IPAQ muestra que más del 82,4% de la 
muestra presentó un nivel moderado o alto de AF, cum-
pliendo con las recomendaciones de la NAF de la OMS. 
Cuando se compara por cohortes, la proporción en 2023 
que alcanza el nivel recomendado de AF es mayor que en 

2013 (94,7% vs 70,1%, respectivamente) (χ2
(2)= 82,3; 

p<0,001, V=0,44) y al comparar el SC, la distribución en 

las diferentes categorías también difiere (χ2
(2)=35,1; 

p<0,001, V=0;29) siendo más favorable para la muestra de 
2013, con tamaño de efecto moderado. En cuanto a SV, la 
muestra presenta mejores indicadores que la cohorte de 
2013 en cuanto a niveles moderados a altos (71,5% vs 
44,6%, respectivamente), considerando que se trata de un 
tamaño de efecto moderado.  

En promedio, los resultados del IMC de la muestra dan 
un valor medio con diferencias significativas de efecto mo-
derado en hombres y mujeres en ambas cohortes, encon-
trando un mejor estado nutricional en 2013. En cuanto a la 
media de METs mínimos/sem invertidos en AF total, mos-
tró una diferencia significativa en el valor de la cohorte 2023 
en hombres y mujeres, con un gran tamaño del efecto. La 

satisfacción con la vida siempre fue mejor en 2013, inde-
pendientemente del sexo, refiriéndose una disminución de 
la satisfacción con la vida a lo largo de los años, tanto en 
hombres como en mujeres (Tablas 3-4).  

 
Tabla 2.  
Distribución de participantes (%) en los subgrupos de las variables categóricas 

consideradas. 

  2013 (n=327) 2023 (n=94) χ2 P-valor T. E 

Estado nutricional 
(IMC) 

     

Bajo peso 11 (3,4%) 3 (3,2%) 

20,2 *0,001 0,27 
Peso normal 244 (74,6%) 54 (57,4%) 
Sobrepeso 62 (19,0%) 19 (20,2%) 

Obesidad 10 (3,1%) 18 (19,1%) 
Estado nutricional 

(CC) 
      

Normal 269 (82,3%) 62 (66,0%) 
15,0 *0,001 0,19 Sobre peso 39 (11,9%) 16 (17;0%) 

Obesidad 19 (5,8%) 16 (17,0%) 
Nivel de actividad física      

Bajo 98 (30,0%) 5 (5,3%) 
82,3 *0,001 0,44 Moderado 166 (50,8%) 26 (27,7%) 

Alto 63 (19,3%) 63 (67,0%) 

Comportamiento se-
dentario (por día) 

     

Menos de 4 horas 234 (71,6%) 36 (38,3%) 
35,1 *0,001 0,29 

Más de 4 horas 93 (28,4%) 58 (61,7%) 
Satisfacción con la Vida      

Baja 93 (28,4%) 52 (55.3%) 

23,5 *0,001 0,24 Moderado 126 (38,5%) 24 (25,5%) 

Alto 108 (33,0%) 18 (19,1%) 

Nota: IMC: Índice de masa Corporal; CC: Circunferencia de Cintura; T.E: Ta-

maño del efecto (V de Cramer); *p < 0,05 (Prueba de chi-cuadrado) 
 

 



2024, Retos, 61, 814-822 
© 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) 

-2-                                                                                                                                                                                                            Retos, número 61, 2024 (diciembre)     

Tabla 3.  
Comparación entre las mediciones 2013 y 2023 en hombres. 

 2013 (n=122) 2023 (n=34) % de dif p-valor T. E 

Edad (anos) 21,2 ± 1,9 23,1 ± 2,7 8,9% *0,001 1,00 
Medidas antropométricas          

Massa corporal (kg) 72,9 ± 10,1 77,1 ± 14,1 5,9% *0,003 0,42 

Estatura (m) 1,74 ± 0,06 1,74 ± 0,06 -0,1% 0,596 0,03 
IMC (kg/m2) 24,0 ± 3,1 25,5 ± 4,5 6,1% *0,001 0,48 

CC (cm) 81,9 ± 8,1 89,6 ± 12,3 9,3% *0,003 0,95 
Nível de atividade física          

AFT (METs min/sem) 1342,1 ± 1090,3 4048,5 ± 6169,7 201,6% *0,001 2,48 

AFV (METs min/sem) 1582,6 ± 1117,6 1393,4 ± 1369,4 -12,0% *0,006 0,17 
AFM (METs min/sem) 699,2 ± 542,1 720,7 ± 869,5 3,1% 0,577 0,04 

Caminar (METs min/sem) 330,0 ± 93,3 1934,4 ± 4766,8 486,2% *0,001 17,19 
Satisfacción con la Vida 27,2 ± 5,7 22,4 ± 9,6 -17,7% *0,001 0,85 

Nota: IMC: Índice de masa Corporal; CC: Circunferencia de Cintura; AFT: Actividad Física Total; AFV: Actividad Fisica Vigorosa; AFM: Actividad Física Moderada; 

METs: unidad de medida del índice metabólico. T.E: Tamaño del efecto (d de Cohen); *p < 0,05 (t de Student).  

 
Tabla 4.  

Comparación entre las mediciones 2013 y 2023 en mujeres 
 2013 (n=205) 2023 (n=60) % de dif p-valor T. E 

Edad (años) 21,0 ± 1,6 21,8 ± 1,4 4,0% 0,000 0,51 
Medidas antropométricas          

Massa corporal (kg) 59,0 ± 9,3 65,3 ± 15,1 10,7% 0,003 0,68 
Estatura (m) 1,61 ± 0,06 1,62 ± 0,07 0,8% 0,596 0,22 
IMC (kg/m2) 22,8 ± 2,9 24,8 ± 5,5 9,0% 0,001 0,70 

CC (cm) 75,4 ± 8,7 78,5 ± 13,4 4,1% 0,003 0,35 
Nível de atividade física          

AFT (MET min/sem) 978,654 ± 897,8 2556,8 ± 2269,7 161,3% 0,000 1,76 
AFV (METs min/sem) 1293,2 ± 952,5 879,1 ± 738,6 -32,0% 0,006 0,43 
AFM (METs min/sem) 498,5 ± 368,3 604,3 ± 1070,9 21,2% 0,577 0,29 

Caminar (METs min/sem) 303,1 ± 134,2 1073,5 ± 1365,1 254,2% 0,001 5,74 

Satisfacción con la Vida 27,1 ± 5,5 21,9 ± 8,1 -19,3% 0,000 0,95 

Nota: IMC: Índice de masa Corporal; CC: Circunferencia de Cintura; AFT: Actividad Física Total; AFV: Actividad Fisica Vigorosa; AFM: Actividad Física Moderada; 
METs: unidad de medida del índice metabólico. T.E: Tamaño del efecto (d de Cohen); *p < 0,05 (t de Student).  

 
Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de AF en 

un intervalo de diez años de dos muestras de estudiantes 
universitarios, una en 2013 y otra en 2023, y su concordan-
cia con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la asociación de los patrones de satisfac-
ción con la vida y el estado nutricional. Los resultados más 
importantes muestran que el 82,4% de la muestra presentó 
un nivel moderado o alto de AF, cumpliendo con las reco-
mendaciones de AF de la OMS en ambas cohortes. Este ha-
llazgo es alentador, considerando que los estudiantes mos-
traron una mejoría significativa en comparación con hace 10 
años.  

Por otro lado, los resultados indicaron que las puntua-
ciones más altas de satisfacción con la vida se encontraron 
em la cohorte 2013, y con niveles más bajos de comporta-
miento sedentario. Sin embargo, a pesar de los NAF mejora 
en la cohorte 2023, el estado nutricional sigue empeorando. 
En este sentido, diversos estudios muestran que los estu-
diantes universitarios tienen una tendencia, en los últimos 
años, a una mayor prevalencia de sobrepeso, y riesgo de 
obesidad (Santos et al., 2013; Contreras et al., 2015; Cos-
sio-Bolaños et al., 2016; Vásquez Gómez et al., 2018). 

Otro hallazgo destacable es que los estudiantes de la 
cohorte de 2013 tenían niveles más bajos de comporta-
miento sedentario, mejores niveles de satisfacción con la 
vida y estado nutricional, en comparación con los estudian-
tes de 2023 que tuvieron grandes mejoras en sus niveles de 
AF, aunque estos se vieron incrementados por una mejora 

en la actividad física al caminar. Actualmente, para la pobla-
ción adulta se recomiendan al menos 150 min de actividad 
física de intensidad moderada a vigorosa o al menos 75 min 
de actividad física vigorosa por semana, los cuales se pueden 
acumular en series de 10 min de actividad continua (OMS, 
2020), lo que para efectos de esta investigación sería una 
paradoja, pues si bien los estudiantes de la última cohorte 
cumplen con estas recomendaciones de actividad física, po-
drían categorizarse como físicamente activos, pero sedenta-
rios, lo cual concuerda con lo expuesto por Cristi-Montero 
y Rodríguez (2014) para esta paradoja, sin embargo, dicha 
disonancia podría explicarse por un efecto negativo de la 
pandemia, considerando que el confinamiento debido a la 
contingencia sanitaria, propicio que el estilo de vida de la 
población se haya visto afectado principalmente por el se-
dentarismo, el cual propicia y favorece la presencia de obe-
sidad y por ende un desmedro del estado nutricional (Gil-
Domínguez et al., 2019; Moral et al., 2024), considerando 
esto último nuestros resultados respecto al nivel de AF en 
2023 son similares a los mostrados en estudios realizados en 
esta población durante la pandemia (Corella et al., 2018; 
Contreras et al., 2020; Corvalán-Luengo et al., 2023; Me-
rellano-Navarro et al., 2022). 

Los resultados ponen de manifiesto que los estudiantes 
universitarios pasan gran parte de su tiempo en conductas 
sedentarias. Como señala Solís-Urra (2016), el sedenta-
rismo es muy relevante en el contexto de los estudiantes 
universitarios. Aunque los datos sugieren que esta pobla-
ción es capaz de cumplir plenamente con las recomendacio-
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nes de actividad física propuestas por la OMS, las largas jor-
nadas de estudio y estilo de vida pueden dificultar la adhe-
rencia a conductas más activas. Por otro lado, Peterson et 
al., (2018), al estudiar el comportamiento sedentario en es-
tudiantes universitarios, sugieren la necesidad de imple-
mentar intervenciones que se centren en establecer hábitos 
saludables para proporcionar un mayor bienestar físico y 
mental. 

 
Implicaciones prácticas  
 
Nuestro estudio tiene importantes implicaciones para la 

salud pública de este tipo de población, esto considerando 
que periodo universitario supone un cambio en el estilo de 
vida de los jóvenes, enfrentándose a sus propias elecciones 
alimenticias aquellos que salen de casa y compatibilizando 
los estudios con la actividad física y social, por lo que se su-
giere que mantener un alto nivel de actividad física mode-
rada a vigorosa, independientemente de la duración de la 
sesión, puede tener un beneficio real para para los jóvenes 
en su estado nutricional y SV, especialmente para aquellos 
que no están dispuestos o no pueden participar en sesiones 
de actividad física de ≥10 minutos de duración. Para obte-
ner mayores veneficios para la salud, considerando las ulti-
mas recomendaciones de la OMS (2020), se sugiere que los 
estudiantes logren alcanzar entre 3000 a 4000 METs minu-
tos/semana de actividad física moderada a vigorosa, y una 
disminución en el comportamiento sedentario (< 4h conti-
nuas sentado). 

 
Limitaciones y Fortalezas  
 
A pesar de los esfuerzos, este estudio tiene limitaciones, 

como el número dispar entre 2013 y 2023, ya que el n=94 
(2023) es el 28,7% del “n” del 2013 y la muestra de ambos 
cohortes fueron seleccionadas de forma no-probabilística 
(accidental), imposibilitando generalizar los resultados a 
otros contextos universitarios, el carácter retrospectivo de 
ciertas preguntas, sumado a la deseabilidad social, puede ha-
ber perjudicado la veracidad de las respuestas, además no se 
pudo controlar variables hábitos de alimentación que son 
relevantes para analizar el estado nutricional. Por otra, 
existe evidencia de que la medición de AF a través de cues-
tionarios conduce a una sobreestimación de los niveles 
reales de AF de la población (Celis-Morales et al., 2012; 
Faundez-Casanova et al., 2021), por lo tanto, no se puede 
determinar la causalidad a partir de nuestros hallazgos. 
Como fortaleza del estudio cabe mencionar la utilización de 
instrumentos validados como IPAQ, y la ESV en población 
universitaria en población latina y la posibilidad de ser un 
estudio de que reúne dos cohortes en un periodo de 10 
años, lo que permite dar una radiografía de la población ac-
tual y como estaba 10 años atrás. 

Finalmente, como principal potencial de contribución 
de nuestro estudio, nuestros hallazgos podrían utilizarse 
para proporcionar evidencia sobre la importancia de gene-
rar modelos de intervención que combinen las perspectivas 

de actividad física y psicológica para promover estrategias 
innovadoras en la prevención en esta población. 

 
Conclusión 
 
Los resultados indican una tendencia en los últimos años 

hacia una mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y dis-
minución de la satisfacción con la vida y aumento del com-
portamiento sedentario, a pesar de esto existió un aumento 
en los NAF en la cohorte 2023 y con eso el cumplimiento 
de las directrices de la OMS sobre actividad física para ser 
categorizados como físicamente activos, lo que demuestra 
que a pesar de que los estudiantes logran estar en un rango 
de físicamente activos según las recomendaciones de la 
OMS, estos no alcanzan los verdaderos beneficios para la 
salud, por lo que queda en evidencia la importancia de la un 
enfoque en la disminución del comportamiento sedentario 
y que la AF sea de preferencia vigorosa. 
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