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Resumen. INTRODUCCIÓN. La pandemia originada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad del planeta y 
nuestra supervivencia están en serio peligro. En este contexto, el objetivo general del estudio es analizar los comportamientos y hábitos 
de los estudiantes universitarios ecuatorianos en relación con la Educación para la Salud (EPS). MÉTODO. Se trata de una investigación 
exploratoria, descriptiva, a la vez que comparativa, correlacional y explicativa en la que se ha trabajado con una metodología cuantita-
tiva. Se ha diseñado y validado un cuestionario y para ello se ha trabajado con una muestra, no aleatoria, de 1159 estudiantes corres-
pondientes a 9 universidades ecuatorianas, de las que 3 pertenecen a la Red de Universidades Saludables. RESULTADOS. Los resulta-
dos recogen que los universitarios/as manifiestan tener una aceptable salud, están medianamente informados sobre este tema, la familia 
y la escuela son informantes clave en EPS y, paradójicamente, las universidades que pertenecen a la Red de Universidades Saludables 
obtienen puntuaciones inferiores en EPS que las no pertenecientes. Finalmente, se proponen alternativas para mejorar la EPS en la 
universidad. DISCUSIÓN. Una de las muchas enseñanzas de esta crisis sanitaria originada por el COVID-19 es que debemos vivir de 
una manera diferente. Hagamos de la universidad una institución referente a la hora de abordar el gran reto de reconstruir un planeta 
más justo, saludable y sostenible. 
Palabras clave: Universidad saludable; educación para la salud; hábitos saludables; sostenibilidad; promoción de la salud.  
 
Abstract. INTRODUCTION. The pandemic caused by COVID-19 has made it obvious that the sustainability of the planet and our 
survival are in serious danger. In this context, the general aim of the study is to analyse the behaviour and habits of Ecuadorian university 
students with relation to Health Education (HE). METHOD. It is an exploratory, descriptive research project, which is simultaneously 
comparative, correlational and explanatory, in that it has used a quantitative methodology. A questionnaire has been designed and 
ratified. To achieve this, work has been done with a non-random sample of 1,159 students corresponding to 9 Ecuadorian Universities, 
of which 3 belong to the Healthy Universities Network. RESULTS. The results show that university students state that they have 
acceptable health, are moderately informed about this issue, the family and the school are key informants in HE and, paradoxically, the 
universities that belong to the Health Promoting Universities network obtain lower scores in EH than the universities not belonging. 
Finally, alternatives are proposed for improving Health Education in Universities. DISCUSSION. One of the many things this health 
crisis caused by COVID-19 has taught us is that we must live differently. We have no choice. Let us make Universities role model 
institutions when it comes to facing the enormous challenge of rebuilding a fairer, healthier and more sustainable planet. 
Keywords: Health education; healthy habits; health promotion; Healthy University; sustainability. 
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Introducción 
 
El modelo de desarrollo de los países más ricos del 

mundo junto a la inestabilidad e incertidumbre generada 
por el COVID-19 ha puesto de manifiesto que la sostenibi-
lidad del planeta, los pilares de una vida saludable y nuestra 
propia supervivencia están en serio peligro. La respuesta a 
este tipo de situaciones pasa, entre otras medidas, por la 
prevención y el impulso de los hábitos de vida saludables y 
sostenibles en los diferentes ámbitos económicos, sociales y 
culturales. La convicción de que la educación es un motor 
de cambio social que empodera y contribuye al logro de una 
sociedad más justa, se refleja en el hecho de que la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con las institucio-
nes universitarias para crear una cultura de cambio que con-
tribuya a la transformación social (De la Rosa, Giménez & 
De la Calle, 2019).  

Así, de cara a la consecución de los objetivos de la 
Agenda 2030, las universidades se convierten en lugares 
privilegiados para implementar estrategias de mejora de los 
estilos de vida de sus miembros (Dooris et al., 2018; Mar-
tínez & Balaguer, 2018). Para tal fin, muchas universidades 

aunadas bajo el modelo de Universidad Saludable incorpo-
ran la promoción de la salud a su proyecto educativo con el 
fin de favorecer el desarrollo humano y mejorar la calidad 
de vida de quienes estudian y trabajan en ella (Granados, 
2010). En este sentido, la universidad, como institución 
promotora de la salud, debe asumir la responsabilidad que 
le corresponde a la hora de dar una respuesta holística, in-
tegral y sostenible a los problemas educativos y sociales y, 
desde esta perspectiva, inculcar a sus estudiantes hábitos y 
estilos de vida saludables (Romero, 2020; Rivero, Suárez & 
Fernández., 2018; Torres-García & Santana-Hernández, 
2017). Este enfoque de Universidad Promotora de la Salud 
fue promocionado por primera vez en Inglaterra a mediados 
de la década de 1990 y, posteriormente, se desarrollaron 
iniciativas en otros países de Europa, Asia y América Latina 
(Suarez & Van den Broucke, 2016). Así, por ejemplo, con 
el impulso de países como Colombia, Chile, Cuba, Puerto 
Rico, México, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú (Mi-
nisterio de Salud Pública, 2016), en el 2003 se crea La Red 
de Universidades Promotoras de la Salud en América Latina 
que evoluciona hasta constituir la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de la Salud en 2007. Y, en Es-
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paña, en el año 2008, se crea de la Red Española de Univer-
sidades Saludables. Estas Redes, tienen como objetivo pro-
mover la salud y del bienestar, tanto de su comunidad, 
como de la sociedad en general (Innstrand & Christensen, 
2020; Reiner, Cruz & Orozco, 2019; Martínez & Balaguer, 
2018). Para su logro tienen definidas cinco líneas estratégi-
cas: la creación de entornos universitarios saludables, la in-
corporación en los planes de estudio de la educación para la 
salud, la investigación, la colaboración con la sociedad y, fi-
nalmente, la oferta de servicios orientada a promocionar la 
salud de la comunidad universitaria (Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 2020).  

Entre los países que comparten el modelo definido en la 
Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud se 
encuentra Ecuador, país cuya preocupación en el ámbito 
educativo, gira en torno al desarrollo profesional y pedagó-
gico del profesorado y a la renovación (Páez-Granja, 2018). 
La investigación en el ámbito educativo señala que el do-
cente universitario ecuatoriano no posee una formación 
adecuada para enfrentar la promoción de salud (Leiva, Ma-
tas & Moreno, 2017) y, además, se detecta insatisfacción del 
alumnado ecuatoriano con los servicios universitarios y ape-
lan a la universidad para que tome medidas (Zambrano et 
al., 2019). Desde esta perspectiva, parece necesario desa-
rrollar una pedagogía saludable a través de líneas de actua-
ción eficientes y eficaces que ofrezcan una serie de servicios 
para garantizar el bienestar de toda la comunidad universi-
taria (Tamayo et al., 2019). Pero ¿Cuáles son esas líneas de 
actuación que se deben considerar en el contexto universitario de la 
EPS? 

La EPS ha tomado una importancia considerable y las 
universidades desarrollan, in situ, programas y acciones 
orientados a promover, en la comunidad universitaria, esti-
los de vida saludables entorno a líneas de acción estratégicas 
como: alimentación, actividad física, aspectos psicosociales 
o consumo de drogas. 

Así, si bien, desde las diversas instituciones se subraya 
constantemente la importancia de la higiene y la salud ali-
mentaria, hoy por hoy, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2018a), la mala alimentación constituye una 
de las fuentes fundamentales de mortalidad en el mundo, y, 
por tanto, debe ser un reto para la salud pública (Cantú & 
Rodríguez, 2019). En el ámbito universitario Hilger y Diehl 
(2019) detectan hábitos alimentarios poco saludables entre 
los estudiantes y Zhang, Quian & Fu (2018) alertan en torno 
al problema de la insatisfacción con la imagen corporal. 
Además, y de manera preocupante, se ha visto que el seden-
tarismo y la obesidad son problemas derivados de los modelos 
de vida de las sociedades desarrolladas (Ayala et al., 2020). 
También se constata una alta prevalencia hacia la inactividad 
física y el comportamiento sedentario de los estudiantes 
universitarios, siendo su principal causa la falta de tiempo 
(Merica et al., 2019).  

Sin duda, el consumo de sustancias nocivas para la salud (dro-
gas legales e ilegales) es un problema de salud complejo y 
difícil de abordar. Valenzuela, Maureira & Hidalgo (2020) 
analiza el consumo de alcohol y tabaco entre los estudiantes 

universitarios de Chile, Colombia y México llegando a con-
clusiones similares: el consumo de sustancias nocivas está 
asociado al sedentarismo. Respecto al consumo de medica-
mentos, Morales y Peralta (2019) investigan el tema de la 
automedicación de los estudiantes universitarios de Cien-
cias de la Salud de Perú. En su estudio concluyen que, entre 
los estudiantes entrevistados, prácticamente el 100% se au-
tomedica y el 90.7% de forma poco responsable. Según la 
OMS (2018b), el consumo de estas sustancias y los compor-
tamientos de riesgo en el ámbito sexual están también asociados 
y se indica que existe una laguna importante en los conoci-
mientos sobre educación sexual de los estudiantes lo que 
aumenta las posibilidades de comportamientos sexuales de 
riesgo (Uzuner & Kocak, 2019). Genise et al. (2019) seña-
lan que se deben impulsar programas de formación sexual 
integral en el sistema educativo.  

Finalmente, también los problemas emocionales de los estu-
diantes (ansiedad, desánimo, depresión…), constituyen un 
campo a abordar ya que, la investigación apunta a que mu-
chos de ellos, sobre todo la ansiedad, provienen de un en-
torno académico amenazante, clima social negativo, exáme-
nes y sobrecarga de trabajo. Según diversos autores (Mar-
quina & Pineda y 2019) esta problemática se manifiesta, en 
mayor medida, en el primer año de carrera. En clave posi-
tiva, Ferradás y Freire (2019) indican que los estudiantes 
que obtienen éxito en los estudios se caracterizan por salva-
guardar su autoestima y la autoprotección en general. Los 
resultados del estudio sugieren la conveniencia de fomentar 
ambientes seguros de aprendizaje. En el ámbito de la inser-
ción laboral, Cordeiro (2019) afirma que la transición al 
mercado de trabajo crea problemas de salud psíquica, estrés 
y ansiedad entre los universitarios portugueses. Para preve-
nir estas situaciones es necesario fomentar el desarrollo de 
habilidades emocionales y sociales en la universidad (García, 
Quintana & Rey, 2020; Lee & Park, 2020). También se 
apunta la necesidad de trabajar la alfabetización en salud 
mental, iniciando el proceso de sensibilización desde la edu-
cación primaria hasta la universidad, como herramienta vá-
lida para entender y afrontar posibles conflictos emociona-
les y psicológicos que puedan surgir en las diversas etapas 
educativas, incluida la Universidad (Zabaleta-González et 
al., 2021). 

Tal y como recoge la investigación en relación con los 
hábitos saludables, la familia junto al sistema educativo son 
los contextos privilegiados para impulsar la EPS (Zea, 2019; 
Aramendi, Bujan & Arburua,2014). La información previa 
a la universidad, es decir, los valores y las pautas desarrolla-
dos en el seno familiar y en la escuela contribuyen de ma-
nera importante en la prevención de problemas de salud 
(Poveda, Poveda & España, 2020; Fenner et al., 2016). 
Para los adolescentes, la familia y las amistades son parte de 
una red afectiva poderosa que aportan pautas, protección y 
confianza para el abordaje de estrategias de afrontamiento y 
apoyo ante eventualidades y circunstancias externas negati-
vas (Alonso, Martínez & Banda, 2019; Espinoza, 2020; Ro-
dríguez, Alvarado & Llaven, 2019). En consecuencia, pa-
rece razonable concluir que para prevenir estos problemas 
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es necesario trabajar la EPS en las instituciones educativas y 
sociales desde muy temprana edad (Ayuso, Molina & Me-
dina, 2019). En este sentido, se puede afirmar que casi to-
dos los países latinoamericanos han incorporado iniciativas 
para trabajar la salud en el sistema educativo (Vergara, 
2019). Las instituciones educativas y, concretamente, la 
universidad debe ser un referente social a la hora de promo-
cionar y difundir modelos de vida saludable y sostenible. Y, 
para ello, debe comprometerse con la EPS desarrollando 
proyectos e iniciativas que generen bienestar en la comuni-
dad educativa y social (Mantilla & Li, 2019). En este con-
texto, el objetivo general del estudio es analizar los comporta-
mientos y hábitos de los estudiantes universitarios ecuato-
rianos en relación con la salud. Se pretenden lograr los si-
guientes objetivos específicos: 

1. Describir los comportamientos del alumnado univer-
sitario ecuatoriano en relación con la EPS.  

2. Analizar las interrelaciones existentes entre las varia-
bles objeto de estudio, a la vez que estudiar la relación entre 
el nivel de información que poseen los estudiantes en EPS y 
sus actitudes y comportamientos en los ámbitos académico, 
familiar y social. 

3. Comparar los conocimientos, actitudes y comporta-
mientos de los estudiantes de las universidades pertenecien-
tes y no pertenecientes a la Red de Universidades Saluda-
bles. 

 
Método 
 
La investigación que se presenta a continuación es ex-

ploratoria, descriptiva, a la vez que comparativa, correla-
cional y explicativa en la que se ha trabajado con una meto-
dología cuantitativa.  

 
Participantes 
La población objeto de estudio está conformada por los 

estudiantes universitarios de las 23 universidades de Ecua-
dor (SENESCYT, 2019). La muestra, no aleatoria, está 
compuesta por 1159 estudiantes (49.3% hombres y 50.7% 
mujeres) entre 18 y 47 años, de Ciencias, Ciencias Sociales, 
Ingenierías y Ciencias de la Salud, correspondientes a 9 uni-
versidades de las que 3 pertenecen a la Red de Universida-
des Saludables (Promotoras de la Salud en Latinoamérica). 
Corresponden a 7 universidades públicas y 2 privadas. Están 
ubicadas en siete provincias que abarcan toda la sierra del 
país (norte, centro y sur). La amplitud de la muestra y la 
variedad de facultades a las que pertenecen los estudiantes 
participantes en el estudio garantizan la validez externa del 
mismo.  

 
Instrumento  
Para conocer la realidad de la EPS en el contexto ecua-

toriano se diseñó un cuestionario que abarca los siguientes 
ámbitos: comportamientos, actitudes y hábitos saludables 
del estudiante; información sobre EPS recibida antes del in-
greso y durante la universidad; información sobre EPS reci-

bida en la universidad; interés del alumnado por ampliar in-
formación sobre la salud. 

Las variables que se han tenido en consideración al cons-
truir el cuestionario fueron los siguientes: 

- Hábitos de alimentación saludable.  
- Ocio irresponsable. 
- Responsabilidad del estudiante para desarrollar las ta-

reas académicas. 
- Malestar físico del estudiante (fatiga física y mental). 
- Malestar emocional.  
- Consumo de sustancias nocivas. 
- Apoyo del profesorado con la EPS.  
- Autoconcepto académico del estudiante.  
- Optimismo personal.  
- Apoyo de los padres-madres.  
- Relaciones de confianza con las amistades. 
- Relaciones de confianza con la familia. 
- Información previa a la universidad sobre sustancias 

nocivas. 
- Información previa a la universidad sobre hábitos salu-

dables. 
- Información sobre hábitos saludables en la universidad. 
- Necesidad percibida de ampliar información sobre sus-

tancias nocivas.  
- Necesidad percibida de ampliar información sobre há-

bitos saludables.  
- Informantes clave en EPS (familia, profesorado…). 
- Información global sobre EPS.  
- Cumplimiento de los principios de las Universidades 

Saludables en su facultad.  
Procedimiento 
Una vez seleccionadas las 9 universidades se determina-

ron, por conveniencia, los centros y cursos en los que se 
recogió la información. La unidad muestral fue el aula te-
niendo en cuenta que debían conformar la misma los estu-
diantes de distintos niveles académicos. Después de definir 
la muestra de participantes, el equipo investigador se puso 
en contacto con las facultades con el fin de recabar los per-
misos oportunos (consentimiento de obtención de datos) y 
organizar la aplicación del cuestionario diseñado.  

 
Análisis de datos 
Una vez realizada la recogida de información se proce-

dió a su digitalización. Posteriormente, se realizó la depu-
ración de datos aberrantes y se analizaron los mismos ha-
ciendo uso de la versión 26 de SPSS. 

Los análisis efectuados fueron, básicamente, los siguien-
tes:  

- Análisis descriptivo de las variables.  
- Comparación de medias. 
- Análisis de las relaciones entre las variables. Coeficien-

tes de correlación y Análisis de Componentes Principales 
(ACP). 

- Regresión Múltiple. 
 
Resultados 
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Para ordenar la presentación de resultados, se van a ex-
poner los mismos en función de los objetivos planteados en 
el estudio.  

En el primer objetivo, se pretende describir los com-
portamientos del alumnado universitario ecuatoriano en re-
lación con la EPS. En la Tabla 1 se muestran las medias y 
desviaciones típicas de las variables. 

 
Tabla 1.  

Estudiantes y Educación para la Salud en la universidad 

Estudiantes y salud en la universidad X DT 

Hábitos de alimentación saludable 8.74 1.69 
Ocio irresponsible 2.71 2.57 

Responsabilidad del estudiante 7.25 2.34 
Malestar físico del estudiante 5.31 2.63 

Malestar emocional 4.14 2.70 
Consumo de sustancias nocivas 1.10 1.46 

Apoyo del profesorado 6.25 2.26 

Autoconcepto académico del estudiante 7.86 1.68 
Optimismo personal 7.41 2.31 

Apoyo de los padres-madres 8.33 1.82 
Relaciones de confianza con las amistades 7.23 1.92 

Relaciones de confianza con la familia 5.69 3.01 

Información previa sobre sustancias nocivas 7.42 2.74 
Información previa sobre hábitos saludables 6.38 2.01 

Información sobre hábitos saludables en la universidad 5.77 2.56 
Necesidad percibida de ampliar información sobre sustancias nocivas 6.74 3.22 
Necesidad percibida de ampliar información sobre hábitos saludables 8.40 1.83 

Informantes clave en EPS (familia, profesorado…) 7.04 2.21 
Información global sobre salud 6.62 1.72 

Cumplimiento de principios de Universidades Saludables en su 
 facultad 

6.62 2.09 

 
Los estudiantes de las universidades consultadas valoran 

mucho los hábitos de alimentación, la necesidad de ampliar 

información sobre hábitos saludables, el apoyo que reciben 
de los padres-madres, su autoconcepto académico, la infor-
mación previa a la universidad sobre sustancias nocivas, el 
optimismo personal, la responsabilidad como estudiante, 
las relaciones de confianza con las amistades y los conoci-
mientos sobre salud proporcionados por los informantes 
clave (docentes y familia). La valoración es media en varia-
bles como la necesidad percibida de ampliar información so-
bre sustancias nocivas, la información global de los estu-
diantes sobre EPS, el cumplimiento de los principios de las 
Universidades Saludables, la información previa del estu-
diante sobre hábitos saludables y el apoyo del profesorado 
en la universidad. Finalmente, las menos valoradas son la 
información sobre hábitos saludables proporcionada en la 
universidad, las relaciones de confianza con la familia, el 
malestar físico y emocional del estudiante, el ocio irrespon-
sable y el consumo de sustancias nocivas. Es de destacar 
que, en algunas variables, es grande la heterogeneidad de las 
puntuaciones, lo que se refleja en un valor mayor de la des-
viación típica (DT). Así, se puede observar que no es uni-
forme la opinión acerca de la Necesidad percibida de informa-
ción sobre sustancias nocivas (en relación con la ampliación de 
la información y la información previa), las Relaciones de con-
fianza con la familia, ni respecto al Malestar emocional del es-
tudiante. 

En el segundo objetivo, con objeto de analizar las in-
terrelaciones existentes entre las variables objeto de estu-
dio, se procedió a realizar un ACP cuya matriz de compo-
nentes rotados figura en la Tabla 2. 

 
 
 
 
 

Tabla 2 
Matriz de componentes rotados (Varimax) resultante del ACP de las variables objeto de estudio 

Matriz de componente rotadoa 
 

 
Componentes y valores propios 

1 2 3 4 5 6 

 4.85 1.90 1.62 1.56 1.38 1.04 

Hábitos de alimentación saludable  .505     

Ocio irresponsable      .743 
Responsabilidad del estudiante  .445     
Malestar físico del estudiante     .811  

Malestar emocional     .740  
Consumo de sustancias nocivas      .707 

Apoyo del profesorado .591 .395     
Autoconcepto académico del estudiante  .682     

Optimismo personal  .581   -.394  
Apoyo de los padres-madres  .553     

Relaciones de confianza con las amistades  .601     

Relaciones de confianza con la familia .313 .563     
Información previa sobre sustancias nocivas   .880    
Información previa sobre hábitos saludables .301  .768    

Información sobre hábitos saludables en la universidad .850      
Necesidad percibida de ampliar información sobre sustancias nocivas    .864   

Necesidad percibida de ampliar información sobre hábitos saludables    .868   
Informantes clave en EPS (familia, profesorado…) .711      

Información global sobre salud .494  .836    
Cumplimiento de principios de Universidades Saludables en su facultad .809      

Nota. Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 
De los resultados del ACP se deduce la existencia de 6 

factores con valor propio superior a la unidad, aunque de 
peso diferente (el primer valor propio es de 4.85, mientras 
el segundo baja a 1.90). La definición de cada uno de los 
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factores es la siguiente: 
- Factor 1. Variables relacionadas con la enseñanza de la 

EPS en la universidad. Engloba también la importancia de 
los informantes clave, el apoyo del profesorado y el cumpli-
miento de los principios de las Universidades Saludables. 

- Factor 2. Variables relacionadas con el autoconcepto, 
optimismo personal, responsabilidad, así como la orienta-
ción y ayuda de familiares y amistades y los hábitos alimen-
tarios.  

- Factor 3. Información previa sobre hábitos saludables 
y nocivos, así como la información global recibida sobre 
EPS.  

- Factor 4. Necesidad percibida de ampliar la informa-
ción sobre EPS. 

- Factor 5. Malestar físico y emocional, relacionado in-
versamente con el optimismo personal. 

- Factor 6. Hábitos nocivos. Ocio irresponsable y con-
sumo de sustancias nocivas. 

Para el análisis de la relación entre el nivel de informa-
ción en EPS que poseen los estudiantes y sus comportamien-
tos en los ámbitos académico, familiar y social, se han cal-
culado los coeficientes de correlación cuyos resultados son 
los siguientes (Tabla 3): 

 
Tabla 3. 
Relación entre la información del estudiante sobre EPS con las diferentes variables 
del estudio 

Variables del estudio 
Información global sobre 

salud 

Hábitos de alimentación saludable  .154** 
Ocio irresponsable  .032 

Responsabilidad del estudiante  .070* 

Malestar físico del estudiante  -.097** 
Malestar emocional  -.142** 

Consumo de sustancias nocivas  -.047 
Apoyo del profesorado  .349** 

Autoconcepto académico del estudiante  .211** 

Optimismo personal  .195** 
Apoyo de los padres-madres  .308** 

Relaciones de confianza con las amistades  .213** 
Relaciones de confianza con la familia  .227** 

Necesidad percibida de ampliar información sobre sustancias 

nocivas 
 .278** 

Necesidad percibida de ampliar información sobre hábitos sa-
ludables 

 .267** 

Informantes clave en EPS (familia, profesorado…)  .466** 
Cumplimiento de principios de Universidades Saludables en 

su facultad 
 .513** 

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

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

 
La información del estudiante sobre EPS se relaciona 

con el cumplimiento de los principios de las Universidades 
Saludables en la facultad, la información proporcionada por 
los informantes clave en el ámbito de la salud, el apoyo del 
profesorado y de los padres-madres, la necesidad percibida 
de los estudiantes por ampliar información sobre sustancias 
nocivas y hábitos saludables, las relaciones de confianza del 
estudiante con su familia y amistades, su autoconcepto aca-
démico, el optimismo personal, los hábitos de alimentación 
y, de forma débil, con la responsabilidad del estudiante y el 
ocio irresponsable. La información sobre la salud correla-
ciona de forma negativa con el malestar físico y emocional 

y, de forma débil, con el consumo de sustancias nocivas por 
parte del estudiante. 

Analizados los coeficientes de correlación junto con los 
resultados del ACP, es evidente la interrelación de las va-
riables objeto de estudio. Para concretar y determinar las 
variables que mejor explican, de forma particularizada, la 
Información Global de los estudiantes sobre EPS se ha efectuado 
un análisis de la regresión. Con objeto de posibilitar la in-
terpretación de los resultados y particularizar las acciones a 
desarrollar (que posteriormente se definirán) para mejorar 
la Información global, hemos optado por utilizar las variables 
originales en lugar de las puntuaciones factoriales, de inter-
pretación más difusa. Los resultados se presentan en la Ta-
bla 4. 

 
Tabla 4. 
Análisis de las variables que explican los cambios en la variable “Información global 

de los estudiantes sobre EPS”. Coeficientes de determinación iniciales y ajustados.  
Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado ajus-

tado 
Error estándar de la es-

timación 

1 .466a .217 .217 1.52546 

2 .497b .247 .246 1.49654 
3 .516c .266 .264 1.47839 
4 .532d .283 .280 1.46198 
5 .540e .291 .288 1.45447 

a. Predictores: (Constante), Informantes clave salud. 
b. Predictores: (Constante), Informantes clave salud, Apoyo del profesorado. 
c. Predictores: (Constante), Informantes clave salud, Apoyo del profesorado, Am-
pliar informacion nocivas. 
d. Predictores: (Constante), Informantes clave salud, Apoyo del profesorado, 

Ampliar informacion nocivas, Apoyo de los padres. 
e. Predictores: (Constante), Informantes clave salud, Apoyo del profesorado, Am-
pliar informacion nocivas, Apoyo de los padres, Malestar emocional. 

 
Los cambios en la información que posee el alumnado 

sobre la EPS son explicados en un 28.8% por todas las va-
riables incluidas en el modelo. Según las interrelaciones 
(coeficientes parciales), solo son cinco las variables que con-
tribuyen de forma significativa a dicha explicación. La pri-
mera y fundamental son los Informantes clave sobre salud 
(21.7%), es decir, son los padres-madres y profesorado 
quienes con sus pautas de actuación sensibilizan y educan a 
los estudiantes en salud. A continuación, el Apoyo del profe-
sorado (la actitud de ayuda en EPS que muestran los docentes 
universitarios hacia los estudiantes) que incrementa un 
2.9% el coeficiente de determinación ajustado. Le sigue la 
variable necesidad percibida del alumnado para Ampliar in-
formación sobre las sustancias nocivas (drogas legales e ilegales), 
con un incremento de 1.8%. La información proporcionada 
por el resto de variables (Apoyo de padres-madres y Malestar 
emocional) está subsumida por las incluidas en el modelo y 
su incremento en el potencial explicativo no es significativo, 
por lo que no se incluyen en la ecuación. 

En el tercer objetivo se pretende comparar los conoci-
mientos, actitudes y comportamientos de los estudiantes de 
los centros pertenecientes y no pertenecientes a la Red de 
Universidades Saludables. La descripción de los resultados 
se presenta en la Tabla 5, y se puede observar que las medias 
de ambos grupos son muy similares.
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Tabla 5. 
Comparación de medias entre las universidades pertenecientes y no pertenecientes a la Red 

Educación para la Salud 
Sí Red 

U. Saludables 

Media 

 

DT 

No Red 
U. Saludables 

Media 

 

DT 

Hábitos de alimentación saludable 8.7854 1.53 8.6645 1.89 
Ocio irresponsable 2.5885 2.49 2.8902 2.69 

Responsabilidad del estudiante 7.2859 2.34 7.1812 2.33 

Malestar físico del estudiante 5.6081 2.62 4.8817 2.59 
Malestar emocional 4.3208 2.65 3.8731 2.75 

Consumo de sustancias nocivas 1.1648 1.49 1.0015 1.42 
Apoyo del profesorado 5.9695 2.19 6.6567 2.31 

Autoconcepto académico del estudiante 7.7213 1.70 8.0597 1.64 

Optimismo personal 7.0943 2.35 7.8678 2.17 
Apoyo de los padres-madres 8.3033 1.75 8.3603 1.92 

Relaciones de confianza con las amistades 7.1829 1.86 7.2864 2.02 
Relaciones de confianza con la familia 5.4862 2.95 5.9936 3.09 

Información previa sobre sustancias nocivas 7.4915 2.70 7.3006 2.80 

Información previa sobre hábitos saludables 6.2804 2.06 6.5353 1.92 
Información sobre hábitos saludables en la universidad 5.5592 2.49 6.0749 2.63 

Necesidad percibida de ampliar información sobre sustancias nocivas 6.6236 3.29 6.9240 3.13 
Necesidad percibida de ampliar información sobre hábitos saludables 8.3190 1.89 8.5316 1.75 

Informantes clave en EPS (familia, profesorado…) 6.9071 2.14 7.2441 2.29 

Información global sobre salud 6.5336 1.69 6.7465 1.76 
Cumplimiento de principios de Universidades Saludables en su facultad 6.5685 2.00 6.6898 2.21 

 
Tabla 6. 
Estadísticos y significaciones globales de MANOVA 
Pruebas multivariantea 
 

Efecto Valor F Gl de hipótesis gl de error Sig. 

Intersección 

Traza de Pillai .988 4628.795b 19.000 1065.000 .000 
Lambda de Wilks .012 4628.795b 19.000 1065.000 .000 
Traza de Hotelling 82.579 4628.795b 19.000 1065.000 .000 
Raíz mayor de Roy 82.579 4628.795b 19.000 1065.000 .000 

Saludable vs 
No Saludable 

Traza de Pillai .072 4.326b 19.000 1065.000 .000 

Lambda de Wilks .928 4.326b 19.000 1065.000 .000 
Traza de Hotelling .077 4.326b 19.000 1065.000 .000 
Raíz mayor de Roy .077 4.326b 19.000 1065.000 .000 

Nota.a. Diseño: Intersección + Red Saludable vs No Saludable. 
b. Estadístico exacto. 

 
Tabla 7.  
Estadísticos y significadores de la comparación de medidas de cada variable incluida en MANOVA 

Pruebas de efectos inter-sujetos. 

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 

Hábitos de alimentación saludable 3.785a 1 3.785 1.415 .234 
Ocio irresponsable 23.838b 1 23.838 3.697 .055 

Responsabilidad del estudiante 1.923c 1 1.923 .363 .547 
Malestar físico del estudiante 117.839d 1 117.839 17.840 .000 

Malestar emocional 55.173e 1 55.173 7.881 .005 
Consumo de sustancias nocivas 6.043f 1 6.043 2.905 .089 

Apoyo del profesorado 111.460g 1 111.460 22.978 .000 

Autoconcepto académico del estudiante 23.787h 1 23.787 9.206 .002 
Optimismo personal 126.880i 1 126.880 26.494 .000 

Apoyo de los padres-madres .787j 1 .787 .265 .607 
Relaciones de confianza con las amistades 1.001k 1 1.001 .288 .592 

Relaciones de confianza con la familia 54.310l 1 54.310 6.204 .013 

Información previa sobre sustancias nocivas 8.860m 1 8.860 1.347 .246 
Información previa sobre hábitos saludables 17.162n 1 17.162 4.265 .039 

Información sobre hábitos saludables en la universidad 83.827o 1 83.827 13.330 .000 
Necesidad percibida de ampliar información sobre sustancias nocivas 38.873p 1 38.873 3.834 .050 
Necesidad percibida de ampliar información sobre hábitos saludables 11.497q 1 11.497 3.716 .054 

Informantes clave en EPS (familia, profesorado…) 32.217r 1 32.217 7.052 .008 
Información global sobre salud 11.838s 1 11.838 3.993 .046 

Cumplimiento de los principios Universidad Saludable en su facultad 8.497t 1 8.497 2.008 .157 

 
Teniendo en cuenta que las variables están interrelacio-

nadas, hemos calculado la significatividad de las diferencias 
de medias en base al análisis múltivariado de la varianza, cu-
yos resultados se presentan a continuación. 

Como se puede observar en la Tabla 6, las diferencias en 
el conjunto de variables son significativas (Traza de Pillai, 

Lambda de Wilks…). La concreción de las significativida-
des se presenta en la Tabla 7.  

Las diferencias de medias (significativas) entre las uni-
versidades pertenecientes a la Red de Universidades Saluda-
bles y las no pertenecientes oscilan a favor de estas últimas. 
Concretamente, manifiestan tener menos malestar físico y 
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emocional, mayor apoyo del profesorado, mayor autocon-
cepto académico, más optimismo personal, mejores rela-
ciones de confianza con la familia, más información previa 
sobre hábitos saludables, mejores informantes clave en EPS 
y poseen más información sobre salud. Estos resultados lla-
man a la reflexión en relación con los compromisos contraí-
dos por las Universidades Saludables para fomentar la EPS 
en sus planes estratégicos y de estudio de las diversas facul-
tades. 

 
Discusión  
 
La discusión de los resultados de la investigación se ex-

pone en función de los objetivos planteados. Respecto al 
primer objetivo, los estudiantes universitarios encuestados 
manifiestan tener una aceptable salud física y emocional, se 
consideran medianamente informados sobre cuestiones de 
salud (en la universidad y antes de ingresar en ella) y valoran 
más la confianza de sus amigos y amigas que la de sus fami-
lias. Es un dato que llama la atención. Los estilos de sociali-
zación parental influyen en los hábitos saludables de los hijos 
(Alonso, Martínez & Banda, 2019; Espinoza, 2020). No 
obstante, se debe analizar la cuestión de la pérdida de in-
fluencia de los padres y de las madres respecto a sus hijos, 
en favor de las amistades. Esta merma del estatus de los pro-
genitores es un tema complejo que se debe abordar me-
diante el refuerzo de políticas públicas en favor de la familia 
y la colaboración entre ésta, la escuela y las instituciones de 
la comunidad. Entender la EPS, desde un enfoque comuni-
tario, supone identificar objetivos y pautas comunes para 
trabajar la EPS y la prevención a nivel educativo y social 
(Martínez & Balaguer, 2018). 

Respecto al segundo objetivo, muestran que los estu-
diantes que han recibido más información sobre EPS, antes 
y después de ingresar en la universidad, valoran más la 
ayuda de los educadores/as (docentes y progenitores) y de 
las amistades. La valoración de la EPS por parte de la familia 
y de la escuela es fundamental para que los estudiantes adop-
ten hábitos de vida saludables (Fenner et al., 2016; Zea, 
2019). Los resultados del estudio también señalan la impor-
tancia de la familia y la escuela como informantes clave. Los 
conocimientos y las pautas recibidos por parte de los docen-
tes y progenitores aportan seguridad y protección para el 
abordaje de situaciones vitales y contribuyen de forma im-
portante en la adquisición de hábitos saludables (García, 
Quintana & Rey, 2020; Poveda, Poveda & España, 2020).  

En el estudio también se subraya la importancia de la in-
formación proporcionada por los centros educativos de la 
enseñanza no universitaria. Sin embargo, los planteamien-
tos sobre EPS en estas etapas no parecen estar demasiado 
claros. Según Ayuso et al. (2019), la EPS en los centros edu-
cativos se realiza fundamentalmente mediante enfoques cu-
rriculares transversales, corriendo el riesgo de que ningún 
docente en concreto asuma esta responsabilidad. Además, 
Leiva, Matas & Moreno (2017) concluyen que los estudian-
tes tienen una visión positiva de la EPS, pero se muestran 
críticos con el tratamiento didáctico del tema y el escaso 

compromiso del profesorado en general. Algunos docentes 
desconocen el propio proyecto educativo de su institución, 
el modelo curricular vigente y carecen de la capacitación y 
de las estrategias didácticas necesarias para impartir la EPS 
en el aula (Vergara, 2019). También escasean protocolos 
que concreten el modelo de gestión curricular y las respon-
sabilidades de los profesionales en EPS y en el desarrollo de 
las competencias transversales del currículum. Por tanto, 
parece conveniente fomentar la reflexión curricular acerca 
del desarrollo del plan de estudios y los proyectos curricu-
lares en el abordaje de la EPS, buscando la coherencia con 
un perfil de egreso del estudiante sin reduccionismos y ba-
sado en su desarrollo integral (Calafell, Banqué & Grau, 
2019). Enfocar el currículum solamente en las competen-
cias profesionales es un planteamiento sesgado. Las finalida-
des y la estructura organizativa de la universidad deben 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad del 
estudiante (García, Quintana & Rey, 2020; Lee & Park, 
2020). 

Finalmente, en relación con el tercer objetivo, se ob-
serva que las universidades de la muestra que forman parte 
de la Red de Universidades Saludables (Promotoras de la 
Salud) ecuatorianas obtienen puntuaciones inferiores en 
EPS que las no pertenecientes a ella. Este dato llama mucho 
la atención y hace necesario implementar nuevos estudios 
que nos permitan profundizar en los motivos que expliquen 
esta realidad. Aun así, con estos resultados los centros per-
tenecientes a la Red de Universidades Saludables deberán 
introducir cambios significativos en sus planes estratégicos 
y de estudio con el objeto de capacitar a docentes, profesio-
nales y estudiantes en EPS (Dooris et al., 2018; Martínez & 
Balaguer, 2016) y, de esta manera, realizar contribuciones 
en favor de una sociedad más saludable y sostenible (Breilh, 
2019). Impulsar este compromiso institucional requiere, en 
primer lugar, la formación y sensibilización del profeso-
rado, profesionales y directivos (Vizoso, 2019; Torres-Gar-
cía & Santana-Hernández, 2017) para planificar, impartir y 
evaluar el impacto de la EPS en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Illescas, Cruz & Criado, 2020; León, Martínez 
& Santos, 2019); en segundo lugar, un liderazgo de alto ni-
vel efectivo, eficaz, auténtico y creíble (Dooris et al., 2021) 
y; en tercer lugar, es necesario que las políticas educativas 
y sociales vayan de la mano (Innstrand & Christensen, 2020; 
Reiner, Cruz & Orozco, 2019). Como señala Romero 
(2020), coordinar políticas de EPS exige la construcción 
conjunta del concepto de salud, desde las instituciones co-
munitarias y desde la diversidad social (Estrada et al., 2024; 
Sanchis, et al., 2024). La salud debe considerarse como un 
derecho humano fundamental, orientada a la toma de deci-
siones para lograr el bien público (Mantilla & Li, 2019).  

 
Conclusiones 
 
En este estudio se puede extraer como conclusión general, 

la urgente necesidad de activar planes promotores de la EPS 
en la Universidad, debido a su bajo protagonismo actual, y 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=F3aKw987KhcTPYoGG67&field=AU&value=Dooris,%20Mark
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al haber sido reconocido como un agente referente y prefe-
rente en el desarrollo integral del alumnado en la promo-
ción del cambio social, justicia social, salud y sostenibilidad, 
tal y como se le encomienda en la Agenda 2030.  

A continuación, presentamos tres conclusiones síntesis 
sobre el estudio: Primera, los estudiantes universitarios so-
bre sus comportamientos saludables, indican tener una 
aceptable salud física-emocional, y consideran que tiene una 
mayor sobre cuestiones de salud con respecto a sus amigos 
y amigas que la de sus familias. Por lo tanto, se observa una 
pérdida de influencia de los padres y de las madres respecto 
a sus hijos, en favor de las amistades. Segunda, sobre el nivel 
de información recibido por los estudiantes universitarios 
en su trayectoria vital, se pone de manifiesto que la mayoría 
de la información del alumnado se ha recibido fuera de la 
universidad, en el ámbito familiar y educativo (antes), y so-
cial, mediante su red de amistades (durante y después de la 
universidad). Tercera, sobre la incidencia de pertenecer a la 
Red de Universidades Saludables, se puede concluir que 
existe una necesidad por diseñar e implementar planes es-
tratégicos de EPS que desarrollen acciones-programas sobre 
estos ejes de intervención: formación (docentes, profesio-
nales y estudiantes), evaluación del impacto de la EPS en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, un liderazgo desde 
instancias de dirección de la universidad, trabajo en red para 
la coordinación de políticas de EPS, desde las instituciones 
comunitarias y desde la diversidad social.  

Algunos de los resultados del estudio nos animan a in-
vestigar en próximos estudios si el compromiso de la uni-
versidad con la salud es auténtico y real o se utiliza la EPS 
solamente para promocionar la imagen de la universidad.  

Este estudio ha sido fruto de un proyecto de investiga-
ción en el que han colaborado dos equipos de trabajo de las 
Facultades de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Central de Ecuador y de la Universidad del País Vasco. Con-
fiamos en seguir colaborando para conseguir una mejora de 
la calidad de la EPS en nuestras universidades y en la socie-
dad en general. 
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