
2024, Retos, 61, 606-615 

© 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) 

-606-                                                                                                                                                                                                       Retos, número 61, 2024 (diciembre)     

Calidad de vida, estilos de vida y actividad física de los estudiantes de la Amazonía peruana: Un estudio 
transversal 

Quality of life, lifestyles, and physical activity of students in the Peruvian Amazon: A cross-sectional 
study 

*Jimmy Nelson Paricahua-Peralta, **Edwin Gustavo Estrada-Araoz, ***Guido Ayay-Arista, *Yasser Malaga-Yllpa, **Alfonso 
Romaní-Claros, **Suzan Mary Atahuaman-Estrella, **Llen Alin Meza Orue 

*Universidad Andina del Cusco (Perú), **Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Perú), *** Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (Perú) 

 
Resumen. La calidad de vida, los estilos de vida y la actividad física son factores que impactan profundamente el bienestar integral de 
los estudiantes universitarios, influyendo tanto en su salud física como en su salud mental. La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la calidad de vida, los estilos de vida y la actividad física en una muestra de estudiantes univer-
sitarios de la Amazonía peruana. Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo correlacional de corte transversal. La muestra consistió en 
174 estudiantes de ambos sexos a quienes se les aplicaron el Cuestionario de Salud SF-36, el Cuestionario de Estilos de Vida Saludable 
(CEVS) y el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), todos con adecuadas propiedades métricas. Los resultados prelimi-
nares indican que la calidad de vida se valoró en un nivel regular, los estilos de vida eran poco saludables y el nivel de actividad física 
era moderado. Además, se encontró que la variable calidad de vida se correlacionó directa y significativamente con las variables estilos 
de vida (rs = 0.310) y actividad física (rs = 0.171). Del mismo modo, la variable estilos de vida también se correlacionó de manera 
directa y significativa con la actividad física (rs = 0.381). Se concluyó que existe una relación significativa entre la calidad de vida, los 
estilos de vida y la actividad física en una muestra de estudiantes universitarios de la Amazonía peruana. 
Palabras clave: calidad de vida, estilo de vida, actividad física, estudiantes universitarios, salud mental. 
 
Abstract. Quality of life, lifestyle, and physical activity are factors that profoundly impact the overall well-being of university students, 
affecting both their physical and mental health. The objective of this research was to determine the relationship between quality of life, 
lifestyles, and physical activity in a sample of university students from the Peruvian Amazon. It was used a quantitative approach with 
a correlational cross-sectional design. The sample consisted of 174 students of both sexes who completed the SF-36 Health Question-
naire, the Healthy Lifestyle Questionnaire (CEVS), and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), all of which have 
adequate metric properties. Preliminary results indicate that quality of life was rated as average, lifestyles were unhealthy, and the level 
of physical activity was moderate. Furthermore, the quality of life variable was found to be directly and significantly correlated with 
both lifestyle (rs = 0.310) and physical activity (rs = 0.171). Additionally, the lifestyle variable was also directly and significantly 
correlated with physical activity (rs = 0.381). It was concluded that there is a significant relationship between quality of life, lifestyles, 
and physical activity in a sample of university students from the Peruvian Amazon. 
Keywords: quality of life, lifestyle, physical activity, university students, mental health. 
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Introducción 
 
La vida universitaria es una etapa importante en el desa-

rrollo personal y académico de los estudiantes marcada por 
una transición significativa desde el entorno escolar a un 
ambiente de educación superior (Duche et al., 2020). Du-
rante este período, los estudiantes enfrentan una variedad 
de desafíos y oportunidades que influyen en su crecimiento 
intelectual, social y emocional (Estrada et al., 2024). La 
vida universitaria incluye la participación en actividades aca-
démicas y extracurriculares, la formación de nuevas relacio-
nes interpersonales y el manejo de responsabilidades y au-
tonomía personal (Farfán et al., 2023). Estos factores 
desempeñan un rol importante en la configuración de la ex-
periencia universitaria y pueden tener un impacto conside-
rable en la calidad de vida, los estilos de vida y los niveles 
de actividad física de los estudiantes (Oftedal et al., 2023). 

La calidad de vida se define como el bienestar general de 
los individuos, considerando aspectos físicos, psicológicos y 
sociales (Karimi & Brazier, 2016). Se refiere a la percepción 
que tiene una persona sobre su posición en la vida en el con-
texto de la cultura y el sistema de valores en el que vive 

(Ramón et al., 2022). Esta percepción incluye la satisfac-
ción con diferentes aspectos de la vida, como la salud, el 
entorno, las relaciones personales y el acceso a recursos 
esenciales (Chattu et al., 2020). La calidad de vida es un 
concepto multidimensional que va más allá de la ausencia de 
enfermedad, abarcando la capacidad de disfrutar una vida 
plena y significativa (Cheah et al., 2021). 

La importancia de la calidad de vida radica en su impacto 
directo sobre el bienestar individual y colectivo (Terzi et 
al., 2024). Un alto nivel de calidad de vida se asocia con una 
mayor satisfacción personal, una mejor salud mental y fí-
sica, y una mayor capacidad para enfrentar desafíos y estrés 
(Defar et al., 2023). En contextos educativos, como el de 
los estudiantes, una buena calidad de vida puede mejorar el 
rendimiento académico, fomentar el desarrollo personal y 
contribuir a una vida social equilibrada (Saéz et al., 2023). 
Las políticas y programas que promueven la calidad de vida 
buscan mejorar las condiciones de vida y la salud de las per-
sonas, y, por ende, su bienestar general (Pronk et al., 
2021). Los factores asociados con la calidad de vida son di-
versos e interrelacionados. Incluyen el estado de salud física 
y mental, el nivel socioeconómico, el acceso a servicios de 
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salud, la calidad del entorno social y físico y el apoyo social 
(Leong et al., 2021; Solis & Lotufo, 2019; Barraza & Mo-
reira, 2012). Además, factores como la seguridad, la edu-
cación, el empleo y las relaciones interpersonales también 
cumplen un rol importante en determinar la calidad de vida 
(Aguilar et al., 2023).  

Otro factor a considerar durante la etapa universitaria es 
el estilo de vida de los estudiantes. El término estilos de vida 
se refiere al conjunto de hábitos, comportamientos y rutinas 
diarias que caracterizan la vida de una persona (Veramendi 
et al., 2020). Incluye aspectos como la dieta, el ejercicio 
físico, los patrones de sueño, el manejo del tiempo y las ac-
tividades recreativas y sociales (Giner et al., 2021). Estos 
estilos de vida reflejan las elecciones y preferencias indivi-
duales y son fundamentales en la configuración del bienestar 
general (Zambrano et al., 2020). Los estilos de vida son 
moldeados por una combinación de factores personales, so-
ciales y ambientales, y juegan un papel crucial en la salud 
física y mental (Alothman et al., 2024). 

La importancia de los estilos de vida radica en su influen-
cia directa sobre la salud y el bienestar. Un estilo de vida 
saludable, que incluye una dieta equilibrada, actividad física 
regular y un manejo adecuado del estrés, puede prevenir 
enfermedades crónicas, mejorar la calidad del sueño y au-
mentar la satisfacción general con la vida (Oster & Chaves, 
2023). Por otro lado, estilos de vida poco saludables, como 
una dieta alta en grasas y azúcares, sedentarismo y falta de 
sueño, pueden aumentar el riesgo de problemas de salud y 
afectar negativamente la calidad de vida (Farhud, 2015). En 
el contexto universitario, los estilos de vida de los estudian-
tes pueden afectar su rendimiento académico, su capacidad 
para manejar el estrés y su bienestar general (Mahfouz et 
al., 2024). 

Los factores que influyen en los estilos de vida abarcan 
tanto aspectos individuales, como creencias y actitudes per-
sonales, como factores externos, incluidos el entorno social 
y cultural, el acceso a recursos y la influencia de la comuni-
dad (Martinez et al., 2018). Además, la educación y el nivel 
socioeconómico son relevantes, ya que determinan el ac-
ceso a opciones saludables y la capacidad para mantener há-
bitos positivos (Alageel et al., 2023). La adolescencia tardía 
y la juventud temprana son períodos críticos para la adop-
ción de estilos de vida saludables (Lawrence et al., 2020). 
Sin embargo, estos momentos también son especialmente 
vulnerables al abuso de sustancias y a una dieta deficiente, 
especialmente cuando el ejercicio físico se desvincula de las 
actividades académicas (Marconcin et al., 2021). 

En cuanto a la actividad física, se define como cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esquelé-
ticos que resulta en un gasto de energía (Cotignola, 2023). 
Incluye una amplia gama de actividades, desde el ejercicio 
estructurado, como el deporte y el entrenamiento físico, 
hasta las actividades diarias no planificadas, como caminar, 
subir escaleras o trabajar en el jardín (Borodulin & Anders-
sen, 2023). La actividad física se clasifica en diferentes nive-
les de intensidad (baja, moderada y alta) y tipos, incluyendo 
aeróbicos, de fortalecimiento muscular y de flexibilidad 

(Cho et al., 2023). 
La importancia de la actividad física radica en sus múlti-

ples beneficios para la salud física y mental (Mahindru et al., 
2023). Participar regularmente en actividad física puede 
mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y 
huesos, y ayudar a mantener un peso corporal saludable 
(Dhuli et al., 2022). Además, la actividad física tiene un im-
pacto positivo en la salud mental, al reducir los niveles de 
estrés, ansiedad y depresión, y al mejorar el estado de 
ánimo y la calidad del sueño (Schuch & Vancampfort, 
2021). En el contexto universitario, la actividad física tam-
bién puede mejorar el rendimiento académico, aumentar la 
capacidad de concentración y promover la socialización y el 
bienestar (Teuber et al., 2024). 

Los factores asociados con la actividad física incluyen el 
acceso a instalaciones deportivas, el apoyo social, las opor-
tunidades para participar en actividades físicas y las barreras 
percibidas, como la falta de tiempo o motivación (Hasan et 
al., 2023; Salmi et al., 2023; Pedersen et al., 2021). El en-
torno, las políticas institucionales y las actitudes personales 
también son importantes en la promoción de la actividad 
física (Zhong et al., 2022). 

La Organización Mundial de la Salud (2018) sugiere que 
los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de 
actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de 
actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento 
muscular al menos dos veces por semana. Para obtener ma-
yores beneficios, se sugiere aumentar la actividad aeróbica 
a más de 300 minutos moderados o 150 minutos vigorosos, 
siempre y cuando no existan contraindicaciones por condi-
ciones de salud. 

La relevancia de la presente investigación radica en la 
creciente importancia de entender cómo estas variables in-
terrelacionadas afectan el bienestar integral de los estudian-
tes universitarios. La calidad de vida y los estilos de vida in-
fluyen directamente en la salud física y mental, y se ha de-
mostrado que la actividad física puede mejorar ambos as-
pectos. Identificar y comprender estas relaciones no solo 
proporcionará una visión más clara de cómo optimizar el 
bienestar de los estudiantes, sino que también permitirá di-
señar estrategias y políticas educativas y de salud para pro-
mover hábitos saludables. Esto es particularmente relevante 
en la vida universitaria, donde la adaptación a nuevas res-
ponsabilidades y la gestión del tiempo pueden impactar sig-
nificativamente en la salud y el rendimiento académico de 
los estudiantes. 

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar qué relación existe entre la calidad de vida, los 
estilos de vida y la actividad física en una muestra de estu-
diantes universitarios de la Amazonía peruana. 

 
Material y método 
 
La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y fue de 

tipo correlacional y de corte transversal. 
El estudio se llevó a cabo en el año 2024 en la filial de la 

Universidad Andina del Cusco, ubicada en la ciudad de 
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Puerto Maldonado, en la región amazónica de Madre de 
Dios (Perú). La población fue conformada por 350 estu-
diantes matriculados en las carreras de Ciencias de la Salud, 
específicamente en Enfermería y Psicología, mientras que la 
muestra consistió en 174 estudiantes. Para la selección de 
los participantes, se aplicó un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, estableciendo como criterios de inclusión 
a aquellos estudiantes que estuvieran matriculados en dichas 
carreras, que sean mayores de edad y que aceptaran volun-
tariamente participar en el estudio. Por el contrario, se ex-
cluyó a los estudiantes que no pertenecían a estas dos carre-
ras, aquellos que no dieron su consentimiento para partici-
par, y a quienes se encontraban en procesos de retiro tem-
poral durante el desarrollo de la investigación. 

Para la recolección de datos, se empleó una encuesta vir-
tual estructurada en Google Forms y estuvo compuesta por 
tres secciones. En la primera sección se solicitó a los estu-
diantes datos sociodemográficos, incluyendo el género, la 
edad y la manutención. 

En la segunda sección se utilizó el Cuestionario de salud 
SF-36, el cual es una herramienta de evaluación utilizada 
para medir la calidad de vida relacionada con la salud en po-
blaciones generales y clínicas. Está conformado por 36 
ítems y se divide en ocho dimensiones: función física (10 
ítems), rol físico (4 ítems), dolor corporal (2 ítems), salud 
general (5 ítems), vitalidad (4 ítems), función social (2 
ítems), rol emocional (3 ítems) y salud mental (6 ítems). En 
una investigación previa se determinó que el cuestionario 
tenía adecuadas propiedades psicométricas (Salazar & Ber-
nabé, 2015). 

En la tercera sección se administró el Cuestionario de 
Estilos de Vida Saludable (CEVS), el cual evalúa una varie-
dad de comportamientos y hábitos relacionados con la salud 
y el bienestar general de las personas. Consta de 34 ítems 
estructurados en cuatro dimensiones: físico/mental (16 
ítems), social (8 ítems), ético/moral (6 ítems) y acadé-
mico/familiar (4 ítems). Sus propiedades psicométricas 
fueron evaluadas en una investigación previa y se concluyó 
que eran adecuadas (Santiago & Carcausto, 2019). 

En la cuarta sección se administró la versión corta del 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), el 
cual consta de 7 ítems que exploran aspectos relacionados 
con la práctica de actividades físicas (días, horas y minutos) 
de intensidad vigorosa, moderada, periodos de caminata y 
el tiempo dedicado a estar sentado en actividades de ocio o 
entretenimiento. Este cuestionario fue utilizado en el con-
texto peruano, donde obtuvo adecuadas propiedades métri-
cas (Gamarra et al., 2021). 

Para la recolección de datos, se siguió un proceso siste-
mático. Primero, se obtuvieron las autorizaciones necesa-
rias de las autoridades universitarias. Luego, se invitó a los 
estudiantes a participar a través de WhatsApp, enviándoles 
un enlace a la encuesta junto con una explicación del pro-
pósito del estudio y las instrucciones para completar el cues-
tionario. 

El análisis estadístico se llevó a cabo en tres fases. En la 

primera fase, se empleó la estadística descriptiva para dis-
tribuir los datos en frecuencias y presentar la información 
sobre los niveles de calidad de vida, estilo de vida y actividad 
física mediante gráficos de barras. En la segunda fase, dado 
que las variables del estudio son ordinales y no se ajustaban 
a la normalidad, se aplicaron métodos estadísticos no para-
métricos: la prueba U de Mann-Whitney para comparar los 
grupos según género y manutención, y la prueba H de Krus-
kal-Wallis para comparar los diferentes grupos etarios. Fi-
nalmente, en la tercera fase, se utilizó la prueba Rho de 
Spearman para determinar el nivel de correlación entre las 
variables estudiadas, considerando su naturaleza ordinal. 
Los resultados fueron considerados significativos si el p-va-
lor era inferior a 0,05. 

En cuanto a las consideraciones éticas, este estudio se 
realizó siguiendo los principios de la Declaración de Hel-
sinki. Se brindó a los estudiantes información detallada so-
bre el objetivo, la naturaleza del estudio y los posibles ries-
gos y beneficios, asegurando que comprendieran completa-
mente la investigación. Se obtuvo su consentimiento infor-
mado de manera voluntaria, respetando su autonomía y de-
recho a retirarse en cualquier momento. Además, se imple-
mentaron medidas para proteger la privacidad y confiden-
cialidad de los datos, garantizando el anonimato de los par-
ticipantes y el manejo seguro de la información recopilada. 

 
Resultados 
 
La Tabla 1 presenta la caracterización de los 174 estu-

diantes participantes. En términos de género, la mayoría 
eran mujeres, representando el 61.5% de la muestra, mien-
tras que el 38.5% eran hombres. En cuanto a la edad, el 
grupo más grande estaba compuesto por estudiantes de 18 
a 19 años (45.4%), seguido por aquellos de 20 a 22 años 
(24.1%), el 21.8% tenía más de 26 años y el 8.6% tenía 
entre 23 y 25 años. Respecto a la manutención, el 59.8% 
de los estudiantes dependían económicamente de otros, 
mientras que el 40.2% se consideraban independientes. 
 
Tabla 1. 
Características sociodemográficas de la muestra 

Variables Características n=174 % 

Género 
Femenino 107 61.5 
Masculino 67 38.5 

Edad 

De 18 a 19 años 79 45.4 
De 20 a 22 años 42 24.1 
De 23 a 25 años 15 8.6 
Más de 26 años 38 21.8 

Manutención 
Dependiente 104 59.8 

Independientes 70 40.2 

 
La Figura 1 muestra la distribución de los niveles de ca-

lidad de vida entre los estudiantes universitarios, donde el 
41.4% la califica como regular, el 24.7% como buena, el 
12.0% como excelente, el 21.3% como mala y solo el 0.6% 
la describe como pésima. Como se observa, el nivel predo-
minante es regular, el cual indica que una parte significativa 
de la población estudiantil podría estar experimentando di-
ficultades en su bienestar, sin llegar a extremos de mala sa-
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lud, pero tampoco disfrutando de una calidad de vida óp-
tima. 
 

 
 

Figura 1. Resultados descriptivos de la variable calidad de vida. 

 
En la Figura 2 se observa que la mayoría de los estudian-

tes (69.1%) no seguían un estilo de vida saludable, lo que 
sugiere posibles dificultades en áreas como la alimentación, 
las relaciones sociales, la tolerancia a la frustración, así 
como en su desempeño académico y en sus actividades fa-
miliares. Por otro lado, solo una pequeña proporción de los 
participantes (21.3%) adoptó un estilo de vida que pro-
mueve el cuidado de su salud. Finalmente, el 9.6% de los 
estudiantes reportaron tener estilos de vida no saludables. 
 

 
 

Figura 2. Resultados descriptivos de la variable estilos de vida. 
 

En la Figura 3 se presentan los porcentajes de los niveles 
de práctica física entre los estudiantes. Se observa que una 
proporción significativa de los participantes realiza actividad 
física de intensidad moderada (45.4%), mientras que un 
menor porcentaje mantiene rutinas de alta intensidad 
(29.9%). Además, un 24.7% de los estudiantes muestra un 
bajo nivel de actividad física, lo que podría incrementar su 
riesgo de problemas de salud asociados con el sedentarismo. 

En la Tabla 2 se observa que, en general, los hombres 
presentan promedios más altos en las variables de calidad de 
vida, estilo de vida y actividad física en comparación con las 
mujeres. La prueba U de Mann-Whitney reveló diferencias 
estadísticamente significativas en varias áreas relacionadas 
con el género. En particular, se encontraron diferencias sig-
nificativas en la variable calidad de vida y sus dimensiones 
funcionamiento físico, dolor físico, salud general, rol emo-
cional y vitalidad. Asimismo, se identificaron diferencias 

significativas en la variable estilo de vida y su dimensión fí-
sico/mental. Además, también se encontró una diferencia 
significativa en la variable actividad física. En conclusión, 
estos resultados sugieren que existen diferencias de género 
en cuanto a los estilos de vida, la calidad de vida y la inten-
sidad de la actividad física entre los estudiantes. 
 

 
 

Figura 3. Resultados descriptivos de la variable actividad física. 

 
Tabla 2. 
Descriptivos y prueba U de Mann-Whitney en cuanto al género 

Variables 
Femenino Masculino Estadísticos 

n 
Rango 

promedio 
n 

Rango 
promedio 

Z U p 

Calidad de vida 107 81.54 67 97.01 -1.973 2947.000 0.049 
Funcionamiento físico 107 81.62 67 96.90 -2.010 2955.000 0.044 

Rol físico 107 86.14 67 89.68 -0.474 3438.500 0.635 
Dolor físico 107 95.80 67 74.25 -2.791 2696.500 0.005 

Salud general 107 81.21 67 97.54 -2.100 2911.500 0.036 
Vitalidad 107 77.43 67 103.57 -3.346 2507.500 0.001 

Funcionamiento social 107 88.33 67 86.17 -0.283 3495.500 0.777 
Rol emocional 107 80.14 67 99.25 -2.645 2797.500 0.008 
Salud mental 107 86.14 67 89.67 -0.452 3439.000 0.651 
Estilo de vida 107 80.56 67 98.58 -2.297 2842.000 0.022 
Físico/mental 107 76.50 67 105.07 -3.643 2407.500 0.000 

Social 107 82.85 67 94.93 -1.543 3086.500 0.123 
Ético-moral 107 83.57 67 93.77 -1.307 3164.500 0.191 

Académico/familiar 107 89.94 67 83.60 -0.815 3323.000 0.415 
Actividad física 107 75.63 67 106.46 -4.226 2314.000 0.000 

 
En la Tabla 3 se presentan los resultados estadísticos de 

la distribución de los grupos etarios ordenados en intervalos 
a partir de los 18 años. Los hallazgos muestran que los estu-
diantes de 26 años o más tienen el mayor rango promedio 
en varias de las variables y dimensiones estudiadas. Sin em-
bargo, la aplicación de la prueba H de Kruskal-Wallis revela 
diferencias estadísticamente significativas solo en la variable 
actividad física. Estos resultados sugieren que la percepción 
de la intensidad de la actividad física es evaluada de manera 
diferente entre los distintos grupos etarios de estudiantes. 
 
Tabla 3. 
Descriptivos y prueba H de Kruskal-Wallis según la edad 

Variables 
Grupos de 

edad 
n 

Rango pro-
medio 

H de Kruskal-
Wallis 

p 

Calidad de vida 

18 a 19 79 81.14 

7.348 0.052 
20 a 22 42 79.81 
23 a 25 15 101.07 

26 a mas 38 103.87 

Funcionamiento fí-
sico 

18 a 19 79 79.70 

7.938 0.057 
20 a 22 42 83.61 
23 a 25 15 111.93 

26 a mas 38 98.38 
Rol físico 18 a 19 79 83.32 1.283 0.733 
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20 a 22 42 89.44 
23 a 25 15 95.60 

26 a mas 38 90.86 

Dolor físico 

18 a 19 79 93.08 

8.091 0.054 
20 a 22 42 96.96 
23 a 25 15 76.13 

26 a mas 38 69.93 

Salud general 

18 a 19 79 80.75 

6.625 0.085 
20 a 22 42 83.39 
23 a 25 15 89.27 

26 a mas 38 105.38 

Vitalidad 

18 a 19 79 78.99 

8.996 0.129 
20 a 22 42 83.00 
23 a 25 15 93.87 

26 a mas 38 107.66 

Funcionamiento so-
cial 

18 a 19 79 82.96 

2.219 0.528 
20 a 22 42 87.24 
23 a 25 15 101.73 

26 a mas 38 91.62 

Rol emocional 

18 a 19 79 83.05 

2.062 0.560 
20 a 22 42 88.02 
23 a 25 15 87.50 

26 a mas 38 96.17 

Salud mental 

18 a 19 79 87.16 

1.060 0.787 
20 a 22 42 81.86 
23 a 25 15 91.93 

26 a mas 38 92.70 

Estilo de vida 

18 a 19 79 89.49 

3.321 0.345 
20 a 22 42 75.98 
23 a 25 15 88.70 

26 a mas 38 95.63 

Físico/mental 

18 a 19 79 89.11 

2.124 0.547 
20 a 22 42 80.62 
23 a 25 15 79.20 

26 a mas 38 95.03 

Social 

18 a 19 79 88.68 

3.936 0.268 
20 a 22 42 75.19 
23 a 25 15 93.33 

26 a mas 38 96.34 

Ético-moral 

18 a 19 79 87.28 

6.035 0.110 
20 a 22 42 74.07 
23 a 25 15 90.93 

26 a mas 38 101.43 

Académico/familiar 

18 a 19 79 91.90 

2.323 0.508 
20 a 22 42 90.11 
23 a 25 15 80.37 

26 a mas 38 78.29 

Actividad física 

18 a 19 79 79.56 

7.554 0.046 
20 a 22 42 89.15 
23 a 25 15 81.67 

26 a mas 38 104.49 

 
Según la Tabla 4, los estudiantes que son financiera-

mente independientes presentan un rango promedio supe-
rior en comparación con aquellos que dependen económi-
camente de otros, tanto en la dimensión de vitalidad como 
en la variable de actividad física. La aplicación de la prueba 
U de Mann-Whitney indicó diferencias estadísticamente 
significativas en ambas áreas: en la dimensión de vitalidad, 
que forma parte de la variable calidad de vida, y en la varia-
ble actividad física. Esto podría indicar que la independencia 
financiera tiene un impacto positivo en la percepción de 
energía y en la participación en actividades físicas. 
 
Tabla 4. 
Descriptivos y prueba U de Mann-Whitney en cuanto a la manutención 

Variables 
Dependiente Independiente Estadísticos 

n 
Rango 

promedio 
n 

Rango pro-
medio 

Z U p 

Calidad de vida 104 82.89 70 94.34 -1.471 3161.000 0.141 
Funcionamiento 

 físico 
104 84.41 70 92.09 -1.017 3319.000 0.309 

Rol físico 104 87.21 70 87.94 -0.098 3609.500 0.922 
Dolor físico 104 88.88 70 85.44 -0.449 3496.000 0.653 

Salud general 104 83.32 70 93.71 -1.346 3205.500 0.178 
Vitalidad 104 78.32 70 101.14 -2.943 2685.500 0.003 

Funcionamiento  
social 

104 93.38 70 78.77 -1.930 3029.000 0.054 

Rol emocional 104 84.75 70 91.59 -0.955 3353.500 0.339 
Salud mental 104 86.76 70 88.59 -0.236 3563.500 0.814 
Estilo de vida 104 84.77 70 91.56 -0.872 3356.000 0.383 
Físico/mental 104 84.94 70 91.30 -0.817 3374.000 0.414 

Social 104 85.26 70 90.82 -0.715 3407.500 0.475 
Ético-moral 104 84.98 70 91.25 -0.810 3377.500 0.418 

Académico/fami-
liar 

104 87.49 70 87.52 -0.005 3638.500 0.996 

Actividad física 104 79.85 70 98.87 -2.627 2844.000 0.009 

 
En la Tabla 5 se presenta la matriz de correlación entre 

las variables y dimensiones de estudio. Se destaca que la va-
riable calidad de vida está directa y significativamente co-
rrelacionada con la variable estilos de vida (rs = 0.310) y la 
actividad física (rs = 0.171). Además, la variable estilos de 
vida también se correlacionó de manera directa y significa-
tiva con la actividad física (rs = 0.381).

 
Tabla 5. 
Matriz de correlaciones 

 CV FF RF DF SG VI FS RE SM EV FM SO EM AF AFI 
CV 1               
FF 0.546* 1              
RF 0.451* 0.303* 1             
DF -0.327* -0.386* -0.324* 1            
SG 0.658* 0.339* 0.227* -0.293* 1           
VI 0.720* 0.396* 0.282* -0.475* 0.484* 1          
FS 0.202* 0.036 0.123 -0.080 0.008 0.069 1         
RE 0.451* 0.182** 0.351* -0.387* 0.348* 0.426* 0.018 1        
SM 0.603* 0.069 0.123 -0.068 0.229* 0.191 0.060 0.119 1       
EV 0.310* 0.237* 0.129 -0.163 0.195** 0.309* -0.028 0.137 0.129 1      
FM 0.181 0.166 0.036 -0.173 0.147 0.286** -0.049 0.150 0.003 0.827* 1     
SO 0.377* 0236* 0.183 -0.157 0.244* 0.302* -0.008 0.228** 0.204* 0.874* 0.565* 1    
EM 0.414* 0.278* 0.196** -0.128 0.247* 0.268* 0.027 0.024 0.261* 0.792* 0.436* 0.761* 1   
AF -0.178 -0.081 0.037 0.077 -0.198** -0.155 -0.125 -0.086 -0.079 0.430* 0.321* 0.232* 0.224* 1  
AFI 0.171** 0.274* 0.106 -0.130 0.200** 0.229* -0.005 0.161** 0.159** 0.381* 0.488* 0.247* 0.200* 0.063 1 

*p < .05; ** p < .01 
Nota: CV= Calidad de vida; FF= Funcionamiento físico; RF=Rol físico; DF= Dolor físico; SG= Salud general; VI= Vitalidad; FS= Funcionamiento social; RE= Rol 
emocional; SM= Salud mental; EV= Estilos de vida; FM= Físico/mental; SO= Social; EM= Ético-moral; AF= Académico/familiar; AFI= Actividad física. 
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Discusión 
 
La calidad de vida, los estilos de vida y la actividad física 

son factores que influyen profundamente en el bienestar in-
tegral de los estudiantes universitarios, impactando tanto su 
salud física como mental (Oftedal et al., 2023). En el con-
texto de las crecientes exigencias académicas propias de la 
educación universitaria, resulta relevante entender cómo 
estas variables se vinculan entre sí para mejorar el bienestar 
general. Por ello, el presente estudio se centró en determi-
nar si existe una relación entre la calidad de vida, los estilos 
de vida y la actividad física en una muestra de estudiantes 
universitarios de la Amazonía peruana. 

Preliminarmente, se encontró que los estudiantes valo-
raron su calidad de vida en un nivel regular. Esto quiere de-
cir que, en general, no se sienten ni completamente satisfe-
chos ni insatisfechos con su bienestar. En otras palabras, ex-
perimentan un equilibrio entre sus necesidades físicas, emo-
cionales y sociales. Aunque tienen ciertos aspectos de su 
vida que podrían estar funcionando bien, también enfrentan 
dificultades, como problemas físicos o emocionales que 
afectan su satisfacción general y su capacidad para disfrutar 
de una vida saludable y equilibrada. Este hallazgo coincide 
con lo reportado en investigaciones previas (Rodríguez et 
al., 2024; Gibaja et al., 2022). Además, se observó que los 
hombres tienen una percepción más positiva de su calidad 
de vida en comparación con las mujeres, lo que coincide con 
los resultados de un estudio realizado en Chile (González et 
al., 2016). 

Respecto a los estilos de vida, se observó que la mayoría 
de los estudiantes reportaron que era poco saludable. Esto 
sugiere que los estudiantes podrían estar adoptando hábitos 
que no contribuyen a su bienestar general, como una ali-
mentación inadecuada, falta de ejercicio regular o un ma-
nejo deficiente del estrés. Este hallazgo es coherente con lo 
encontrado en un estudio previo (Estrada et al., 2024). Del 
mismo modo, se identificó que los hombres perciben sus 
estilos de vida de manera más favorable en comparación con 
las mujeres, lo cual está en línea con investigaciones ante-
riores (García & Carrizales, 2023; Olfert et al., 2019). 

En cuanto a la actividad física, el nivel predominante fue 
moderado, lo cual indica que los estudiantes realizan una 
cantidad de ejercicio que se encuentra en un término medio 
entre la inactividad y el ejercicio intenso. Esto sugiere que, 
aunque muchos estudiantes están activos y participan en ac-
tividades físicas de forma regular, no lo hacen en la medida 
óptima recomendada para obtener los máximos beneficios 
para la salud. Dicho hallazgo fue reportado en otras investi-
gaciones (Paricahua et al., 2024a; Paricahua et al., 2024b).  

De manera similar, al comparar la actividad física según 
el género, se observó que los hombres reportaron niveles 
significativamente superiores en comparación con las muje-
res, lo cual ha sido documentado por diversos autores (Sán-
chez & Jarrín, 2024; Akhmad et al., 2024). También se ha-
lló que los estudiantes de 26 años o más presentaron mayo-
res niveles de actividad física en comparación con los estu-
diantes más jóvenes, lo cual concuerda con otros estudios 

previos (Becerra et al., 2023; Rodríguez et al., 2018). Por 
último, se determinó que los estudiantes económicamente 
independientes mostraron un mayor nivel de actividad física 
en comparación con los estudiantes dependientes, como se 
reportó en una investigación previa (Kim et al., 2023). 

Un hallazgo interesante muestra que la calidad de vida 
se relaciona de manera directa y significativamente con los 
estilos de vida. Esto indica que una mejor calidad de vida 
está estrechamente asociada con la adopción de hábitos sa-
ludables, como la práctica regular de actividad física, una 
dieta equilibrada y una adecuada gestión del estrés. Las per-
sonas con un estilo de vida saludable suelen experimentar 
un mayor bienestar físico y emocional, lo que contribuye a 
una mejor percepción de su calidad de vida. Además, facto-
res como la estabilidad emocional, las relaciones interper-
sonales positivas y la satisfacción en el ámbito personal y la-
boral también juegan un papel importante en la mejora de 
la calidad de vida. Por otro lado, un estilo de vida inactivo 
o desorganizado puede deteriorar la salud física y mental, lo 
que impacta negativamente en la percepción general de bie-
nestar.  

Los resultados expuestos coinciden con la investigación 
de Veramendi et al. (2020), quienes evaluaron la relación 
entre los estilos de vida saludables y la calidad de vida en 
estudiantes universitarios, encontrando una correlación li-
neal y positiva, donde la práctica regular de actividades de-
portivas y el adecuado descanso fueron factores clave en la 
percepción de una mejor calidad de vida. Del mismo modo, 
guarda relación con los hallazgos de Foy et al. (2022), quie-
nes determinaron que los estilos de vida activos, especial-
mente aquellos que incluyen actividades deportivas realiza-
das más de tres veces a la semana, se asocian de manera sig-
nificativa con una mejor calidad de vida en estudiantes, con-
firmando que los hábitos saludables impactan directamente 
en el bienestar general. 

Otro hallazgo muestra que la calidad de vida se relaciona 
de manera directa y significativamente con la actividad fí-
sica. Esto quiere decir que, a medida que mejora la calidad 
de vida, se observa un aumento en el nivel de actividad física 
que las personas realizan. Una mayor calidad de vida se aso-
cia no solo con un bienestar físico general, sino también con 
un estado emocional más equilibrado y una mejor gestión 
del estrés, lo que facilita una participación más activa en ac-
tividades físicas. Las personas que perciben una buena cali-
dad de vida tienden a sentirse más motivadas y con más 
energía para realizar ejercicio, lo que a su vez contribuye a 
mantener esa percepción positiva de su calidad de vida. En 
este sentido, una calidad de vida elevada promueve una ru-
tina física activa, lo que refuerza tanto el bienestar físico 
como el emocional, generando un ciclo positivo que mejora 
la salud general y la satisfacción personal. 

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden 
con los hallazgos de Munoz et al. (2024), quienes también 
encontraron que una mejor calidad de vida está significati-
vamente relacionada con un mayor nivel de actividad física 
en estudiantes universitarios. En su estudio, observaron que 
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los estudiantes con una percepción más positiva de su cali-
dad de vida tendían a participar de manera más activa en 
actividades físicas. De igual manera, los hallazgos son con-
sistentes con los resultados de Benítez et al. (2023), quienes 
determinaron que las personas con una mejor calidad de 
vida muestran una mayor predisposición para realizar ejer-
cicio físico de forma regular, lo que fortalece tanto su salud 
física como su estabilidad emocional.  

También se encontró que los estilos de vida se relacio-
nan de manera directa y significativamente con la actividad 
física. Esto significa que las personas que llevan un estilo de 
vida más saludable, caracterizado por hábitos como una 
buena alimentación, descanso adecuado y manejo del estrés, 
tienden a realizar más actividad física. A su vez, la actividad 
física puede fortalecer estos hábitos saludables, creando un 
ciclo positivo. En cambio, aquellos con estilos de vida me-
nos saludables suelen ser menos activos físicamente, lo que 
puede afectar negativamente su bienestar general. Por lo 
tanto, el nivel de actividad física es un reflejo importante de 
los estilos de vida de las personas. 

Existen estudios cuyos hallazgos son consistentes con lo 
reportado en la presente investigación. Por ejemplo, Gó-
mez (2024) encontró que los estilos de vida saludables están 
directamente relacionados con mayores niveles de actividad 
física, indicando que los individuos con hábitos positivos 
tienden a realizar más ejercicio y, por lo tanto, disfrutan de 
un mejor bienestar general. Por otro lado, Flores et al. 
(2023) también reportaron una correlación significativa en-
tre un estilo de vida saludable y la actividad física, desta-
cando que aquellos que mantienen buenos hábitos de vida, 
como una dieta equilibrada y un manejo adecuado del es-
trés, son más propensos a participar regularmente en acti-
vidades físicas. 

Estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar un 
estilo de vida saludable para mejorar tanto la actividad física 
como la calidad de vida en general. La relación directa y 
significativa entre estos factores refuerza la necesidad de in-
tegrar hábitos saludables en la vida cotidiana, tales como una 
dieta equilibrada, una adecuada gestión de emociones y una 
participación regular en ejercicio físico. Promover y facili-
tar estos cambios en el estilo de vida puede tener un impacto 
positivo profundo, no solo en la salud física, sino también 
en el bienestar emocional y la satisfacción general con la 
vida. 

Entre las fortalezas de este estudio se resalta que abarca 
de manera completa la relación entre calidad de vida, estilos 
de vida y actividad física, lo que permite entender mejor el 
bienestar de las personas. La investigación consideró aspec-
tos físicos, emocionales y sociales, lo que ayuda a compren-
der cómo la actividad física impacta en diferentes dimensio-
nes de la vida diaria. Además, al enfocarse en promover há-
bitos saludables y su relación con la calidad de vida, el estu-
dio ofrece una evidencia empírica para desarrollar progra-
mas que ayuden a las personas a llevar un estilo de vida más 
saludable. 

Esta investigación presenta algunas limitaciones que de-
ben mencionarse. En primer lugar, al haberse realizado en 

una única universidad, los resultados no pueden generali-
zarse a otros contextos o instituciones. Asimismo, la homo-
geneidad de la muestra, tanto en términos demográficos 
como académicos, podría afectar la representatividad de los 
hallazgos. Por otro lado, el uso de instrumentos autoadmi-
nistrados podría haber introducido sesgos de deseabilidad 
social. En consecuencia, es necesario interpretar los resul-
tados con cautela. Por último, se sugiere que futuras inves-
tigaciones incluyan muestras más diversas y utilicen méto-
dos adicionales de recolección de datos. 

 
Conclusiones 
 
Los hallazgos permiten concluir que existe una relación 

directa y significativa entre la calidad de vida, los estilos de 
vida y la actividad física en una muestra de estudiantes uni-
versitarios peruanos. Esto quiere decir que una mejor cali-
dad de vida está relacionada con la adopción de estilos de 
vida más saludables, lo cual sugiere que hábitos como una 
buena alimentación, descanso adecuado y manejo efectivo 
del tiempo contribuyen a una percepción más positiva del 
bienestar general. Asimismo, la práctica de actividad física 
no solo mejora la calidad de vida directamente, al influir 
positivamente en la salud física y mental, sino que también 
está vinculada a la adopción de mejores estilos de vida. Esto 
sugiere que los estudiantes que realizan actividad física tien-
den a ser más conscientes de otros hábitos saludables, lo que 
refuerza un ciclo positivo entre el bienestar físico y mental. 

Finalmente, se recomienda implementar programas que 
promuevan hábitos de vida saludables entre los estudiantes 
universitarios. Estos programas deben enfocarse en incenti-
var la actividad física regular y fomentar una alimentación 
equilibrada, ya que mejorar estos aspectos podría tener un 
impacto positivo tanto en el bienestar físico como en la per-
cepción general de la calidad de vida. Además, sería benefi-
cioso incluir estrategias de apoyo psicológico que ayuden a 
los estudiantes a gestionar el estrés académico, contribu-
yendo a un estilo de vida más saludable y equilibrado. 
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