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Resumen. El estilo de vida de los estudiantes universitarios se caracteriza por conductas sedentarias, alto nivel de estrés académico, hábitos 
de sueño irregulares, consumo de tabaco y alcohol. Estos comportamientos son factores clave en el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT), responsables de más de un tercio de las muertes a nivel mundial. El objetivo de este estudio fue determinar la 
prevalencia de ECNT en relación con la calidad de vida y la actividad física en estudiantes universitarios. Se realizó un estudio cuantitativo, 
observacional y transversal con 365 estudiantes de la Universidad de Caldas ubicada en Manizales, Caldas, Colombia. La información se 
recolectó mediante los cuestionarios IPAQ y WHOQOL-BREF. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de todas las variables incluidas 
en el estudio, posteriormente se llevó a cabo una matriz de correlación para identificar las relaciones entre estas variables, se realizó una 
comparación entre grupos utilizando un análisis de varianza (ANOVA). Se observaron correlaciones positivas significativas entre varios 
dominios de calidad de vida y los niveles de actividad física, destacándose las correlaciones entre CVSP y CVSF (r = 0,57), CVRS y CVSP 
(r = 0,59), y CVMA y CVSF (r = 0,55). Además, los estudiantes con niveles altos o moderados de actividad física mostraron mejoras 
significativas en su calidad de vida general, especialmente en el dominio CVMA (p < 0,05). Estos hallazgos subrayan la importancia de 
promover la actividad física en el ámbito universitario para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
Palabras Clave: Calidad de Vida, Actividad Física, IPAQ, WHOQOL-BREF 

 
Abstract. The lifestyles of university students are typified by sedentary behaviours, elevated levels of academic stress, irregular sleep 
patterns, and the consumption of tobacco and alcohol. These behaviours are pivotal in the etiology of chronic non-communicable diseases 
(NCDs), which are responsible for over a third of global mortality. The objective of this study was to ascertain the prevalence of NCDs in 
relation to quality of life and physical activity among university students. A quantitative, observational, cross-sectional study was conducted 
with 365 students from the University of Caldas, located in Manizales, Caldas, Colombia. Data were collected using the IPAQ and 
WHOQOL-BREF questionnaires. A comprehensive statistical analysis was conducted to examine the data set, encompassing a detailed 
examination of all variables included in the study. This was followed by the construction of a correlation matrix, which aimed to identify 
the relationships between these variables. Subsequently, a comparison between groups was performed using an analysis of variance 
(ANOVA). Significant positive correlations were observed between several domains of quality of life and physical activity, most notably the 
correlations between in the domain’s quality of life physical health and quality of life psychological health (r = 0.57), quality of life social 
relationships and quality of life psychological health (r = 0.59), and quality of life environment and quality of life physical health (r = 0.55). 
Furthermore, students with high or moderate levels of physical activity demonstrated notable enhancements in their overall quality of life, 
particularly within the quality of life in the environmental domain (p < 0.05). These findings reinforce the necessity of advocating for 
physical activity in academic settings to enhance students' quality of life. 
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Introducción 
 
Los padecimientos relacionados con la salud del tipo car-

diovascular, unos tipos de cáncer, situaciones respiratorias 
crónicas, la diabetes e incluso el sobrepeso, la obesidad, la 
inactividad física y el sedentarismo son consideradas, actual-
mente como Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
(ECNT) (WHO, 2017; WHO, 2023), las cuales se presentan 
en la vida cotidiana de todo tipo de personas, pues son pato-
logías que se adquieren de manera lenta y gradual y tienen es-
trecha relación con inadecuados hábitos de actividad física, ali-
menticios y de calidad de vida (Booth et al., 2017; Guthold et 
al., 2020; WHO, 2017). 

Según la OPS y la OMS (PAHO, 2022; WHO, 2023), es-
tas ECNT son causantes de agudos niveles de mortalidad en 
los seres humanos, especialmente y en orden de incidencias 

las cardiovasculares, como los infartos y los accidentes cere-
brovasculares; ciertos tipos de cánceres; el asma y la neumo-
patía obstructiva crónica (enfermedades respiratorias), la dia-
betes y los problemas renales. También, se evidencia que el 
riesgo metabólico (hipertensión arterial, el sobrepeso, obesi-
dad, la hiperglucemia e hiperlipidemia), es otro factor que 
aporta la posibilidad de adquirir ECNT, ya que estos se rela-
cionan con el sedentarismo, la inactividad física y las conduc-
tas sedentes (Booth et al., 2017; Guthold et al., 2020; PAHO, 
2022; WHO, 2023).  

Así mismo, con lo anterior, hay que considerar que los es-
tudiantes universitarios, se enfrentan a diferentes situaciones 
y desafíos en torno al desarrollo o adquisición de ECNT, tales 
como sus cambios hormonales, desarrollos cognitivos y cog-
noscentes, el inicio de la vida universitaria y todo lo que ello 
implica. La calidad de vida (CV) se puede comprender como 
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el modo en que las personas perciben su existencia en el 
mundo, teniendo en cuenta las áreas que lo pueden permear 
para su desarrollo como lo cultural, educativo, social, espiritual 
y motriz, además de su postura en los contextos, la relación con 
sus expectativas, valores, normas, criterios y necesidades, lo 
cual es permeado constantemente por lo físico, lo psicológico, 
las relaciones sociales, el ambiente y sus creencias, entre otros 
sentidos de vida (WHO, 1996). 

Hay otras perspectivas de CV que son abordadas desde áreas 
como la economía, la salud y lo social, las cuales plantean apro-
ximaciones desde el ingreso monetario y las posibilidades aten-
der necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, educa-
ción, recreación, entre otras), también sobre el adecuado fun-
cionamiento psico-motriz con independencia hasta una avan-
zada edad, incluso lo socioafectivo, cultural y de autorrealiza-
ción (Pinker, 2019), que permitan construir capacidades para 
alcanzar objetivos y propósitos de vida. 

Lo anterior, en relación con estudiantes de educación ter-
ciaria o estudios superiores, se plantea que también se debe 
considerar factores ambientales como la renta, el transporte, la 
seguridad, los cuidados con la salud y las oportunidades de ocio 
y esparcimiento los cuales contribuyen a tener una baja o alta 
CV (Barros et al., 2017). 

En la actualidad, la práctica de actividad física (AF) regular 
esta siendo considerada como un factor importante en la pro-
moción de la salud, prevención de la enfermedad y especial-
mente en los tratamientos para atender las ECNT (Keimling et 
al., 2014), lo cual es relevante en relación con los estilos de vida 
de los estudiantes y las implicaciones en su desempeño profe-
sional, social y familiar a futuro, además de los altos costos para 
el sistema de salud en el tratamiento de las enfermedades como 
las relacionadas con enfermedad cardiovascular (ECV), diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), algunos 
tipos de cáncer, accidente cerebrovascular (ACV). 

Con base en lo anterior, la práctica de actividad física regu-
lar recomendada contribuye a que se alcancen niveles acepta-
bles de la CV, lo cual impactará en una posibilidad de disminuir 
los riesgos de adquirir ECNT, por lo que, evaluar a los estu-
diantes universitarios desde estas variables, puede suministrar 
información útil en relación con los hábitos y estilos de vida sa-
ludables, la salud en general y otros factores subyacentes a los 
cambios de las conductas en función de las dinámicas académi-
cas y sociales que afrontan los estudiantes universitarios (Es-
trada et al., 2024; Andre et al., 2017), incluso sobre hábitos 
alimenticios, ciclos de sueño, agotamiento físico, niveles de es-
trés, niveles de AF, entre otros lo cual puede repercutir en la 
CV de los estudiantes de educación superior.. 

 
Material y método 
 
Diseño experimental  
Fue realizado un estudio cuantitativo, observacional, pros-

pectivo, descriptivo y relacional de corte transversal. 

Muestra  
La muestra probabilística de 365 estudiantes universitarios 

matriculados en la universidad nacional de Colombia sede Ma-
nizales, ubicada en los andes colombianos en altitudes supe-
riores a 2.000 m.s.n.m. Los criterios de inclusión fueron: en 
primer lugar, tener matricula vigente en la Universidad Na-
cional en el periodo que fueron obtenidos los datos, aceptar 
voluntariamente el estudio y firmar un asentimiento infor-
mado y los menores de edad un consentimiento por parte de 
sus acudientes, en el que se autorizó el uso de la información 
con fines académicos. Fueron excluidos los estudiantes que no 
cumplieran los criterios anteriormente mencionados, adicio-
nal a ello los estudiantes que al momento de la recolección de 
datos tenían licencia médica o presentaran discapacidad física. 
El estudio fue avalado por el Comité de Ética de la Universi-
dad Nacional, sede Manizales (acta MZ-DIE-503-2020). Los 
estudiantes firmaron asentimiento informado y los padres de 
los menores de 18 años, el consentimiento informado. 

 
Instrumentos de medición  
Las variables de estudio fueron los antecedentes persona-

les (edad, género, facultad, semestre, programa académico), 
nivel de actividad física y calidad de vida. La calidad de vida 
(CV) fue medida a través del WHOQOL-BREF. Este es un 
cuestionario de la OMS, el cual contiene 26 preguntas multi-
dimensionales, agrupadas en 4 ítems o dominios: físico (do-
lor, sueño, actividades, movilidad y trabajo), psicológico 
(sentimientos positivos, pensamiento y espiritualidad), social 
(relaciones sociales y sexualidad) y medio ambiente (seguri-
dad, hogar, finanzas y ocio). Adicionalmente 2 preguntas glo-
bales; CV global y CV en salud. Cada ítem tiene 5 opciones 
de respuesta ordinales tipo Likert, en la cual la más baja per-
cepción es el 1 y la más alta es el 5. La puntuación obtenida 
de los dominios fue escalada en una dirección positiva de 0 a 
100, así pues, los puntajes más altos indican una mejor au-
topercepción de CV. 

El nivel de actividad física se midió a través del Cuestiona-
rio Internacional de Actividad Física (IPAQ), versión corta, el 
cual está conformado de 7 preguntas donde incluye activida-
des físicas y/o deportivas, actividades laborales, de transporte 
y el tiempo que la persona permanece sentada o recostada. La 
AF total fue expresada de manera continua en METS (Meta-
bolic Energy-Equivalents). A partir de esto, los estudiantes 
que presentaron un gasto energético < 600 Mets/Min/se-
mana fueron considerados y clasificados con un nivel de acti-
vidad física “Bajo”. Los estudiantes que reportaron un gasto 
energético > 600 Mets/Min/Semana y < 1.500 
Mets/Min/semana fueron clasificados con un nivel de activi-
dad física Moderado. Los estudiantes que reportaron un gasto 
energético > 1.500 Mets/Min/Semana y < 3.000 
Mets/Min/semana fueron clasificados con un nivel de activi-
dad física alto. 
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Análisis estadístico  
Para llevar a cabo este estudio, se implementó una meto-

dología que comprendía varios pasos. En primer lugar, se 
realizó un análisis estadístico descriptivo de todas las variables 
incluidas en el estudio. Posteriormente, se llevó a cabo una 
matriz de correlación para identificar las relaciones entre estas 
variables. Finalmente, se realizó una comparación entre gru-
pos utilizando un análisis de varianza (ANOVA). La muestra 
total consistió en 365 estudiantes (N = 365), las cuales fueron 
clasificadas en diferentes grupos según su nivel de actividad 
física: grupo de actividad física bajo (n = 133), grupo de acti-
vidad física medio (n = 175), grupo de actividad física alto (n 
= 44), grupo de deportistas (n = 13). 

 
Resultados  
 
La percepción global de la calidad de vida es alta con una 

media de 7,140, indicando que la mayoría de los encuestados 

están satisfechos con su vida en general. Por otra parte, la Sa-
lud Física de la muestra es adecuada con una media de 22,932 
y una dispersión moderada de respuestas. La valoración en sa-
lud psicológica es también alta (media de 22,195), lo cual es 
positivo. El dominio relaciones Sociales es el dominio con la 
valoración más baja media de 11,058, lo que puede indicar 
áreas de mejora en las relaciones personales o apoyo social. 

Los participantes tienen una percepción positiva de su en-
torno, con una media de 28,778 en el dominio de Medio Am-
biente, pero con una mayor variabilidad en las respuestas. La 
calificación total promedio es alta (92,101), reflejando una ca-
lidad de vida globalmente positiva, aunque con cierta variabi-
lidad. 

A continuación, se presenta un boxplot de la distribución 
de datos por dominios. En este gráfico se puede observar la 
media para cada dominio, la desviación de cada media en los 
extremos de las cajas, los valores máximos y mínimos en los 
extremos de las barras, y los valores atípicos como puntos.

 
Tabla 1. 
Estadística descriptiva de los dominios de Calidad de Vida (CV) 

 
CV GLOBAL 

(CVG) 
CV SALUD FISICA 

(CVSF) 
CV SALUD PSICOLÓGICA 

CVSP) 
CV RELACIONES SOCIALES 

(CVRS) 
CV MEDIO AMBIENTE 

(CVMA) 
CV TOTAL 

(CVT) 

Conteo 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 
Media 7,140 22,932 22,195 11,058 28,778 92,101 

Desviación es-
tándar 

1,422 3,322 3,405 2,652 4,985 12,346 

Mínimo 4,000 13,000 11,000 3,000 13,000 53,000 
25% 6,000 21,000 20,000 9,000 25,000 84,000 
50% 7,000 23,000 23,000 11,000 29,000 93,000 

75% 8,000 25,000 25,000 13,000 32,000 100,000 
max 10,000 35,000 30,000 15,000 40,000 130,000 

Descripción estadística de los dominios que conforman la Calidad de Vida (CV) en una muestra de 365 individuos. Estos dominio s incluyen Calidad de Vida Global (CVG), 
Salud Física (CVSF), Salud Psicológica (CVSP), Relaciones Sociales (CVRS), Medio Ambiente (CVMA) y la Calidad de Vida Total (CVT). 

 
Se realizaron comparaciones entre diferentes grupos de 

actividad física en relación con los dominios de calidad de 
vida. Los resultados de ANOVA y pruebas t de Student indi-
can diferencias significativas en los dominios CVSP y CVMA 
entre varios grupos de actividad física. Continuación se pre-
senta un gráfico de barras donde se grafican os 4 dominios para 
los 4 grupos: 

La tabla presenta los resultados del análisis de varianza 
(ANOVA) aplicado a los diferentes dominios de Calidad de 
Vida (CV), comparando los grupos de actividad física. Los do-
minios evaluados son Salud Física (CVSF), Salud Psicológica 
(CVSP), Relaciones Sociales (CVRS) y Medio Ambiente 
(CVMA). Los resultados se expresan en términos del valor F 
y el valor p. 

Para identificar las diferencias entre los grupos se realiza 
un T-STUDENT, el cual se presenta en la Tabla 3. 

La tabla presenta los resultados de la prueba T-Student, 
que compara los diferentes grupos de actividad física en rela-
ción con el dominio de Calidad de Vida del Medio Ambiente 
(CVMA). La prueba evalúa si existen diferencias significativas 
en los puntajes de CVMA entre los grupos de actividad física: 
Bajo, Medio, Alto y Deportista. Los resultados se expresan 

mediante el valor t y el valor p, junto con una conclusión so-
bre la significancia estadística. 

Los hallazgos muestran que existen diferencias significati-
vas en el dominio de CVMA entre varios grupos de actividad 
física (BAJO y DEPORTISTA, BAJO y ALTO, MEDIO y DE-
PORTISTA, y ALTO y DEPORTISTA) revelando diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05), lo que sugiere que 
los niveles extremos de actividad física (BAJO y DEPOR-
TISTA) tienen alto impacto en las puntuaciones de CVMA. 
En particular, los deportistas presentan condiciones de activi-
dad física significativamente distintas en comparación con los 
demás grupos, lo que explica las diferencias observadas en este 
dominio. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas 
entre los grupos BAJO y MEDIO, ni entre los grupos MEDIO 
y ALTO. Esto puede deberse a que estos grupos tienen niveles 
de gasto metabólico similares, lo cual podría dar lugar a con-
diciones comparables en su calidad de vida y en la percepción 
del entorno.  

Ahora para analizar las diferencias entre los grupos en do-
minio CV SALUD PSICOLÓGICA se realiza un T- Student, 
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el cual se presenta en la Tabla 4. La tabla muestra los resulta-
dos de la prueba T de Student para comparar los grupos de 
actividad física en relación con el dominio de Calidad de Vida 
relacionado con la Salud Psicológica (CVSP). Se comparan los 
grupos de actividad física: Bajo, Medio, Alto y Deportista. Los 
resultados incluyen el valor t y el valor p, así como una con-
clusión sobre la significancia estadística de las diferencias entre 
los grupos. 

Los resultados indican que hay diferencias significativas en 
el dominio CVSP entre varios grupos de actividad física. Es-
pecíficamente, se observa una diferencia significativa entre los 
grupos BAJO y MEDIO, BAJO y DEPORTISTA, MEDIO y 
DEPORTISTA, y ALTO y DEPORTISTA. Esto sugiere que 
la actividad física influye en las puntuaciones de CVMA, ya 
que los valores p asociados con estas comparaciones son infe-
riores al nivel de significancia (p < 0,05). Por otro lado, no se 
encontraron diferencias significativas entre los grupos BAJO 
y ALTO, así como entre los grupos MEDIO y ALTO, ya que 
los valores p asociados con estas comparaciones son superiores 
al nivel de significancia. Estos resultados sugieren que, mien-
tras que algunos niveles de actividad física pueden influir en 
las puntuaciones de CVSP, otros niveles pueden no tener un 
efecto significativo en este dominio. 

Los resultados sugieren asociaciones significativas entre 
diferentes dominios de calidad de vida y los grupos de activi-
dad física. Si bien no se encontraron correlaciones fuertes en-
tre la actividad física y la calidad de vida en general, sí se ob-
servaron asociaciones significativas entre ciertos aspectos de 
la calidad de vida y diferentes niveles de actividad física. Estos 
hallazgos resaltan la importancia de considerar múltiples fac-
tores de la calidad de vida cuando se evalúa la actividad física. 

Las correlaciones calculadas en relación con el cuestiona-
rio WHOQOL BREF indican la fuerza y dirección de la aso-
ciación entre diferentes dominios de calidad de vida evaluados 
por este instrumento. Ahora, respecto a los resultados pro-
porcionados sobre la matriz de correlación: Con estas varia-
bles se calculó una matriz de correlación utilizando el coefi-
ciente de correlación de Pearson, lo que reveló que las varia-
bles con mayor correlación son las siguientes: CVSP- CVSF 
con una correlación positiva de 0,57. CVRS - CVSP con una 
correlación positiva de 0,59. CVMA - CVSF con una correla-
ción positiva de 0,55. CVMA - CVSP con una correlación po-
sitiva de 0,55 y CVMA - CVRS con una correlación positiva 
de 0,54.

 
Tabla 2.  
ANOVA para los grupos de actividad física. 

ANOVA para los grupos de actividad física 

Dominio CVSF CVSP CVRS CVMA 

Valor F 1,54 8,08 1,36 5,85 
Valor p 0,20 3,16x10-5 0,25 6,51x10-5 

Conclusión 
No hay una diferencia significativa entre 

los grupos 
Hay una diferencia significativa en-

tre los grupos 
No hay diferencia significativa entre 

los grupos 
Hay una diferencia significativa en-

tre los grupos 

 
Tabla 3.  

T-STUDENTS – Para el dominio CV MEDIO AMBIENTE. 

T-STUDENTS – Para el dominio CV MEDIO AMBIENT 

Comparación entre los 
grupos 

BAJO y MEDIO BAJO y DEPORTISTA MEDIO y ALTO BAJO y ALTO MEDIO y DEPORTISTA ALTO y DEPORTISTA 

Valor t 1,66 2,51 -1,65 -2,68 3,22 3,73 
Valor p 0,096 0,013 0,099 0,008 0,001 0,0004 

Conclusión 
No hay diferencia 

significativa 
Hay diferencia significativa 

No hay diferencia 
significativa 

Hay diferencia signi-
ficativa 

Hay diferencia significativa Hay diferencia significativa 

 
Tabla 4.  
T-STUDENTS – Para el dominio CV SALUD PSICOLÓGICA. 

T-STUDENTS – Para el dominio CV SALUD PSICO 

Comparación entre 
los grupos 

BAJO y MEDIO BAJO y DEPORTISTA MEDIO y ALTO BAJO y ALTO MEDIO y DEPORTISTA ALTO y DEPORTISTA 

Valor t 2,01 3,77 0,33 1,02 4,73 4,28 
Valor p 0,045 0,0002 0,743 0,30 4,314x10-6 7,483x10-5 

Conclusión 
Hay diferencia signifi-

cativa 
Hay diferencia significa-

tiva 
No hay diferencia signi-

ficativa 
No hay diferencia sig-

nificativa 
Hay diferencia significativa Hay diferencia significativa 
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Figura 1. Comparación de dominios por grupos de actividad física. 

 
Figura 3. Los asteriscos en la gráfica de barras indican diferencias significativas entre 
los grupos en el dominio CVSP, según los resultados de las pruebas t de Student. La 
cantidad de asteriscos sobre cada barra representa el nivel de significancia estadística 

de la diferencia entre ese grupo y otro grupo específico. 

 
 

 
 

Figura 3. Comparación de grupos para el dominio CVMA. Los asteriscos en la grá-
fica de barras indican diferencias significativas entre los grupos en el dominio 

CVMA, según los resultados de las pruebas t de Student. La cantidad de asteriscos 
sobre cada barra representa el nivel de significancia estadística de la diferencia entre 

ese grupo y otro grupo específico. 

 

Discusión 
 
Evaluar la CV en los estudiantes universitarios puede pro-

porcionar información de gran utilidad sobre múltiples facto-
res como: hábitos y estilos de vida saludable, la salud en gene-
ral y otros factores subyacentes a los cambios de las conductas 
en función de las dinámicas académicas y sociales que afrontan 
los estudiantes universitarios (Andre et al., 2017). Así mismo 
los hábitos poco saludables como ciclos de sueño irregulares, 
horarios inestables de estudio, agotamiento físico generado 
por las altas cargas académicas, hábitos alimenticios descon-
trolados debido a los horarios académicos, tiempo gastado en 
trasladarse del centro académico a su vivienda y viceversa, 
pueden generar altos niveles de estrés, bajos niveles de AF e 
inicios de conductas depresivas (Estrada et al., 2024), estos 
factores entre otros que afrontan los estudiantes universitarios 
puede repercutir en tener una percepción de CV muy baja.  

También se han realizado estudios sobre CV en estudiantes 
universitarios, como el realizado por Barros et al., (2017) en 
220 estudiantes de la Universidad de Brasilia, con edad media 
21,3 ± 14,1 años, incluyendo un 52% de educación física, 
mediante el WHOQOL-BREF. El promedio de la CV general 
fue 73,7 ± 15,3. Factores ambientales como renta, trans-
porte, seguridad, cuidados con la salud y oportunidades re-
creación grupocontribuyen con la baja puntuación. Además, 
considerando que esta etapa, en la cual un joven realiza sus 
estudios universitarios suele coincidir con el momento en el 
que los estudiantes salen de su entorno familiar y se disponen 
a vivir de forma independiente, por lo que muchos de ellos se 
convierten por primera vez en los responsables de su alimen-
tación (Estrada et al., 2024). En ese momento, los hábitos fa-
miliares se suelen abandonar debido a cambios en la organiza-
ción de la vida, recursos económicos limitados, gran oferta de 
comidas preparadas, comodidad o falta de tiempo, así como 
inexperiencia en la compra, planificación y preparación de ali-
mentos.  

El paso por la universidad es un momento crucial en la vida 
de los jóvenes, ya que durante esta etapa se adquieren o re-
fuerzan hábitos que pueden influir de manera decisiva en su 
salud futura, ya sea de forma positiva o negativa (Cadarso et 
al., 2017; Gasparotto et al., 2015). Mientras que en el bachi-
llerato la educación física y las actividades deportivas ofrecían 
cierto nivel de protección, al llegar a la universidad esa in-
fluencia disminuye significativamente (Castañeda et al., 
2018). Estudios recientes reflejan esta realidad: en Japón, un 
46,7% de los hombres y un 61,3% de las mujeres universita-
rias no cumplen con las recomendaciones de actividad física 
(Lo et al., 2023), mientras que en Chile se observan alarman-
tes tasas de inactividad física de entre el 89% y el 93% en es-
tudiantes universitarios (García et al., 2015). 

En Colombia, un estudio realizado en estudiantes de seis 
universidades mostró que 40,9% de los estudiantes pocas ve-
ces o nunca hacen algún ejercicio o una práctica corporal por 
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lo menos de 30 min tres veces a la semana, siendo las mujeres 
las que menos lo realizan. Los estudiantes universitarios cons-
tituyen una población de gran relevancia para el estudio sobre 
condiciones de salud, en este caso los niveles de AF, princi-
palmente por ser un grupo poblacional accesible, relativa-
mente homogéneo, que se puede identificar y acceder con fa-
cilidad (Lema et al., 2009). 

Las investigaciones en el tema realizadas en Colombia han 
caracterizado las prácticas de AF de los estudiantes universita-
rios y han intentado identificar los factores relacionados con 
llevarlas a cabo o no. Los resultados obtenidos son preocupan-
tes, Cabrera et al., (2004) en su estudio con 1.045 mujeres 
bogotanas, entre 18 y 69 años, encontraron que el 79,1% no 
realizaba AF moderada como mínimo durante 10 minutos al 
día.  

Por otro lado, en el estudio de Lema et al., (2009) con 
598 universitarios caleños, el 77% realizaba poco o ningún 
tipo de ejercicio o práctica corporal durante al menos 30 mi-
nutos, con una frecuencia de tres veces a la semana. Algunos 
estudios en España muestran cifras similares, pues, en un es-
tudio con 1.512 universitarios de Murcia, el 52,7% se de-
claró practicante de actividades físico-deportivas, siendo 
mayor la proporción de hombres que de mujeres (Pavón et 
al., 2008). 

Así mismo, Hernán et al., (2004) encontraron en un 
grupo de 1.693 jóvenes entre 18 y 29 años, que el porcentaje 
de práctica deportiva estaba entre 42% y 66% en hombres y 
mujeres que vivían en áreas urbanas o rurales de España. Los 
pocos estudios sobre factores asociados con la realización de 
AF se han centrado en las creencias, la satisfacción y la mo-
tivación con las prácticas. En general, las creencias relacio-
nadas con la AF indican que los jóvenes tienen creencias po-
sitivas, entre ellas, que la AF ayuda a mejorar la salud, pre-
venir enfermedades y mejorar el estado de ánimo. De 
acuerdo con lo anterior la práctica de actividad física es ma-
yor en hombres que en mujeres, identificándose que en la 
región continental americana son menores los porcentajes de 
práctica de AF por parte de los jóvenes universitarios, lo que 
debe implicar a los estamentos gubernamentales, incluso 
privados el fomento de programas orientados a incentivar la 
práctica de AF en esta población. 

Lema et al., (2009), también encontraron que la mayoría 
de los jóvenes se sienten satisfechos con sus prácticas de AF 
y ejercicio, y que en la medida en que las prácticas fueron 
saludables aumentaba el nivel de satisfacción. Respecto a las 
principales razones que aluden las personas para realizar AF 
están la diversión, el hecho mismo de hacer ejercicio, mejo-
rar la salud, mejorar la imagen y encontrarse con los amigos. 
Por su parte, Pavón y Moreno (2008) hallaron que entre los 
principales motivos para realizar las prácticas físico-deporti-
vas están los beneficios para la salud, liberar energía y ten-
siones, y mejorar su imagen. Para no hacer AF la principal 
razón es que no se consideran hábiles para el deporte y, para 

abandonar la práctica fue la falta de tiempo libre (Varela et 
al., 2011). Según lo anterior, los jóvenes tienen conocimiento 
y conciencia de la importancia y beneficios de la práctica re-
gular de AF, lo cual se debe considerar como un punto de in-
flexión para ofrecer programas de AF regular y así alcanzar los 
objetivos de disminuir las conductas sedentarias, la inactividad 
física, y el desarrollo y/o adquisición de ECNT en esta pobla-
ción objeto de estudio, teniendo en cuenta los contextos esta-
tales y educativos de cada región.  

Aguilar Cordero et al., (2014) mencionan estudios sobre 
los efectos de programas de ejercicios para influir en lo antro-
pométrico, metabólico y cardiovascular en niños obesos. Di-
vidieron niños en tres grupos, según la AF realizada: AF aeró-
bica solamente, combinada con fuerza y un grupo control; 
donde realizaban AF tres días a la semana y durante diez se-
manas, tanto el colesterol LDL, como la circunferencia de la 
cintura y la presión sanguínea sistólica disminuyeron significa-
tivamente después del programa de ejercicios, aunque el co-
lesterol HDL y la flexión del tronco aumentaron sólo en el 
programa de ejercicios combinados. 

Del mismo modo Monroy et al., (2018), plantearon una 
investigación sobre Programas de AF para combatir la obesi-
dad y el sobrepeso en adolescentes, con el objetivo de indagar 
sobre los efectos de un programa multidisciplinario de reduc-
ción de peso corporal en volúmenes torácico, abdominal es-
tático y dinámico en adolescentes obesos; se les aplicó a 11 
adolescentes varones un programa de tres semanas con dieta 
hipocalórica, asesoramiento nutricional, psicológico, AF ae-
róbica y entrenamiento de resistencia de la musculatura res-
piratoria. Así pues, como resultados se encontró que perdie-
ron grasa en la zona abdominal, mejora en el rendimiento fí-
sico, reducción de la disnea, mejor funcionamiento de la mus-
culatura implicada en la respiración. Se sugiere que la dieta 
debe combinarse con la práctica del ejercicio. 

 
Comparaciones entre grupos  
 
Las diferencias significativas presentadas en este dominio 

(CVMA) son consistentes con estudios previos que indican 
que niveles más altos de actividad física se asocian con mejores 
puntuaciones en diversos dominios de calidad de vida, in-
cluida la calidad de vida ambiental (Abrantes et al., 2022; 
Noce et al., 2016), ya que, jóvenes adultos con altos niveles 
de actividad física muestran puntuaciones significativamente 
más altas en todos los dominios de calidad de vida, incluyendo 
el ambiental, en comparación con aquellos con baja actividad 
física (Kokandi et al., 2019). Así mismo, se encontró que los 
estudiantes de deportes presentan niveles más altos de calidad 
de vida en comparación con otros estudiantes, subrayando la 
relación positiva entre participación en deportes y la mejora 
en la calidad de vida (Çiçek, 2018). Estos resultados se alinean 
con otro estudio donde se destaca que los estudiantes con altos 
niveles de MET (equivalente metabólico) tienen puntuaciones 
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más altas en calidad de vida total, lo que incluye dominios am-
bientales (Cihan et al., 2018). 

Los hallazgos en este dominio son consistentes con estu-
dios anteriores que muestran una fuerte correlación entre la 
actividad física y la mejora de la calidad de vida, especialmente 
en aspectos relacionados con la salud psicológica. Kokandi et 
al., (2019) y Corrales et al., (2024), encontraron que los 
adultos jóvenes con altos niveles de actividad física tenían pun-
tuaciones significativamente más altas en la salud física, psico-
lógica, relaciones sociales y ambiental en comparación con 
aquellos con baja actividad física. Similarmente, Kılınç et al., 
(2016) reportaron una relación positiva significativa entre la 
calidad de vida y el nivel de actividad física, destacando una 
mejora en la calidad de vida relacionada con la salud para aque-
llos involucrados en actividad física de intensidad vigorosa y 
media. 

Además, Noce et al., (2016) subrayaron que la actividad 
física desempeña un papel crucial en la reducción del sedenta-
rismo, mejorando tanto la calidad de vida como la salud men-
tal. Este efecto se ve reflejado en el estudio de Barbosa et al., 
(2023) en el cual los estudiantes de maestría que realizaban 
ejercicios físicos obtuvieron mejores puntuaciones en los do-
minios de calidad de vida, incluyendo la salud psicológica. Así 
mismo, se ha identificado que una mayor actividad física está 
asociada con una mejor calidad de vida y menores niveles de 
estrés, y que los estudiantes que cumplen con los niveles re-
comendados de actividad física tienden a reportar una mejor 
salud mental (Corrales et al., 2024; Schramlová et al., 2024). 

Las correlaciones positivas entre los diferentes dominios 
de la calidad de vida evaluados por el WHOQOL-BREF indi-
can que cuando la puntuación en un dominio aumenta, tiende 
a aumentar también en otro dominio relacionado. Aquí se ex-
plica cada una de las correlaciones mencionadas:  

La correlación positiva de 0,57 entre la salud psicológica 
(SP) y la salud física (SF) observada en este estudio revela una 
conexión significativa que resalta la influencia recíproca entre 
estos dos aspectos del bienestar en la población universitaria. 
Esta correlación, aunque no extremadamente alta, es lo sufi-
cientemente fuerte como para sugerir que existe una relación 
considerable donde las mejoras en uno de estos dominios pue-
den acompañarlas en el otro. 

Este hallazgo coincide con estudios previos que han de-
mostrado cómo el bienestar mental y el físico están interrela-
cionados (Chen et al., 2024; deJonge et al., 2021). Desde un 
punto de vista biológico, el estrés crónico y los trastornos psi-
cológicos, como la ansiedad y la depresión, pueden tener efec-
tos negativos en el cuerpo, debilitando el sistema inmunoló-
gico, aumentando la presión arterial y causando problemas de 
sueño, entre otros (Estrada et al., 2024). En este sentido, es-
tudiantes que experimentan un mayor bienestar psicológico 
podrían estar mejor preparados para manejar el estrés y par-
ticipar en actividades físicas que favorezcan su salud física. 

Por otro lado, la salud física también juega un papel crucial 
en el mantenimiento de la SP. La actividad física regular ha 
sido ampliamente reconocida por su capacidad para reducir 
los síntomas de depresión y ansiedad, así como para mejorar 
el estado de ánimo general (Zhang et al., 2024a), ya que la 
producción de endorfinas y otros neurotransmisores durante 
el ejercicio actúa como un estabilizador del estado de ánimo, 
lo que podría explicar por qué los estudiantes con mejor SF 
también tienden a reportar un mayor bienestar psicológico 
(Corrales et al., 2024). 

Además, esta relación puede estar mediada por factores 
como el apoyo social y los hábitos de vida, los estudiantes que 
participan en actividades físicas a menudo lo hacen en entor-
nos sociales, lo que también puede contribuir a un mayor bie-
nestar emocional al fomentar relaciones interpersonales y un 
sentido de pertenencia; de igual manera, aquellos que se preo-
cupan por su SF tienden a tener una mayor conciencia sobre 
la importancia de mantener un equilibrio emocional, adop-
tando prácticas como la meditación, la alimentación cons-
ciente y el autocuidado (Zhang et al., 2024b; Bogaert et al., 
2014). 

Esta correlación de 0,57 también pone de relieve la nece-
sidad de enfoques integrales en la promoción de la salud en el 
entorno universitario. No se debe subestimar la importancia 
de estrategias que aborden ambos aspectos de manera simul-
tánea, ya que centrarse únicamente en uno podría limitar la 
efectividad de las intervenciones de salud. Por ejemplo, pro-
gramas que combinan la promoción de la actividad física y el 
apoyo parental con el psicológico podrían ser más eficaces y 
positivas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes 
(López et al., 2020), en comparación con aquellos que se cen-
tran exclusivamente en uno de estos aspectos.  

Es importante considerar las implicaciones a largo plazo 
de esta relación. La transición de los estudiantes universitarios 
a la vida adulta está marcada por cambios significativos que 
pueden afectar tanto su salud física como psicológica. Por lo 
tanto, fomentar un enfoque integral del bienestar durante es-
tos años críticos podría tener un impacto duradero, ayudando 
a los estudiantes a desarrollar habilidades y hábitos que les per-
mitan mantener un equilibrio saludable en todas las etapas de 
su vida (Estrada et al., 2024).  

La correlación positiva de 0,59 entre la dimensión de Re-
laciones Sociales (RS) y la Salud Psicológica (SP) sugiere una 
relación notable entre estas dos variables, lo que indica que a 
medida que los estudiantes universitarios experimentan me-
jores relaciones sociales, también tienden a reportar una me-
jor SP. Este hallazgo es consistente con la literatura existente 
que destaca la importancia de las conexiones sociales como un 
factor determinante del bienestar psicológico (Zhang et al., 
2024). En el contexto universitario, las relaciones con com-
pañeros, amigos, y familiares pueden ofrecer un soporte emo-
cional crucial que ayuda a mitigar el estrés, la ansiedad, y otros 
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desafíos psicológicos comunes en esta etapa de la vida (Corra-
les et al., 2024). 

Las interacciones sociales positivas pueden proporcionar 
una red de apoyo que refuerza el sentido de pertenencia y au-
toestima, lo cual es esencial para mantener un estado psicoló-
gico saludable, pues, las relaciones sociales no solo actúan 
como un amortiguador ante las adversidades, sino que tam-
bién fomentan una mayor resiliencia, permitiendo a los indivi-
duos enfrentar situaciones difíciles con mayor fortaleza mental 
(Corrales et al., 2024; van Hooijdonk et al., 2023); esto es par-
ticularmente relevante para los estudiantes universitarios, quie-
nes a menudo se encuentran en un periodo de transición y adap-
tación, enfrentando presiones académicas y personales signifi-
cativas. 

Por otro lado, una SP sólida puede favorecer la capacidad 
de los estudiantes para formar y mantener RS saludables, por-
que, la estabilidad emocional, la empatía y la capacidad de co-
municarse efectivamente son características que se ven poten-
ciadas cuando se goza de un buen estado de SP (Khan et al., 
2024), así, se establece un ciclo positivo donde la mejora en una 
de estas áreas puede llevar al fortalecimiento de la otra, creando 
un efecto sinérgico que contribuye al bienestar general del in-
dividuo. 

Este nivel de correlación también pone de manifiesto la im-
portancia de promover programas y actividades en entornos 
universitarios que no solo faciliten la interacción social, sino que 
también ofrezcan apoyo psicológico. Iniciativas como grupos de 
apoyo, actividades extracurriculares, y programas de mentoría 
pueden jugar un rol clave en el fortalecimiento de estas dimen-
siones, impactando positivamente tanto la SP como la calidad 
de las RS entre los estudiantes. 

La correlación positiva de 0,55 entre la dimensión de Medio 
Ambiente (MA) y la Salud Física (SF) refleja una relación signi-
ficativa, sugiriendo que un entorno ambiental favorable está 
asociado con un mejor estado de SF entre los estudiantes uni-
versitarios, este resultado resalta la importancia del entorno fí-
sico en la promoción del bienestar físico, destacando que facto-
res como la calidad del aire, el acceso a espacios verdes, la dis-
ponibilidad de instalaciones deportivas, y la seguridad del en-
torno pueden tener un impacto directo en la SF de los estudian-
tes. 

Un entorno bien cuidado y seguro no solo proporciona las 
condiciones necesarias para la actividad física, sino que también 
motiva a los individuos a participar en actividades que promue-
ven la salud, como el ejercicio regular y el deporte. La disponi-
bilidad de áreas verdes y espacios abiertos, por ejemplo, ha sido 
consistentemente asociada con mayores niveles de actividad fí-
sica y menores tasas de enfermedades crónicas (Goon et al., 
2024), esto permite a los estudiantes, que viven o estudian en 
ambientes que promueven un estilo de vida activo, tengan más 
probabilidades de mantener una buena SF, lo que se refleja en 
la correlación observada. Además, un entorno ambiental salu-
dable puede reducir la exposición a factores de riesgo que 

afectan la SF, como la contaminación del aire y el ruido exce-
sivo, que están relacionados con una variedad de problemas 
de salud, incluyendo enfermedades respiratorias y cardiovascu-
lares (Aguirre et al., 2024; Huang et al., 2022), la reducción 
de estos factores de estrés ambiental contribuye a un mejor fun-
cionamiento del cuerpo, lo que puede explicar en parte la co-
rrelación positiva entre la percepción de un buen MA y la SF 
(Nugraha et al., 2024). 

Por otro lado, un entorno que apoya la SF también puede 
tener efectos indirectos en otros aspectos del bienestar como la 
salud mental y el bienestar emocional, creando una base sólida 
para el bienestar integral de los estudiantes (Aguirre et al., 
2024; Baker et al., 2016). El acceso a un entorno positivo y 
seguro puede fomentar no solo la actividad física, sino también 
el descanso adecuado, la reducción del estrés, y una mayor sa-
tisfacción con la vida en general, todos los cuales están interre-
lacionados con la SF. 

La correlación positiva de 0,55 entre la dimensión del MA 
y la SP señala una relación significativa, lo que sugiere que un 
entorno ambiental favorable está intrínsecamente relacionado 
con una mejor salud mental entre los estudiantes universitarios, 
este hallazgo resalta la relevancia del entorno físico y social en 
la promoción del bienestar psicológico, destacando aspectos 
como la calidad del entorno, la seguridad, el acceso a espacios 
naturales y una infraestructura adecuada, pueden ejercer una 
influencia directa sobre el estado emocional y mental de los es-
tudiantes (Aghabozorgi et al., 2024; Aguirre et al., 2024). 

Un MA positivo, caracterizado por la presencia de espacios 
verdes, áreas limpias y bien mantenidas, así como un entorno 
seguro y tranquilo, se ha asociado con una reducción significa-
tiva del estrés y la ansiedad, La literatura sugiere que la exposi-
ción a la naturaleza y a entornos bien diseñados tiene efectos 
restauradores sobre la mente, ayudando a disminuir la fatiga 
mental y promoviendo un estado de ánimo positivo (Lo et al., 
2023), este fenómeno se refleja en los resultados de la presente 
investigación, donde los estudiantes que perciben un MA favo-
rable reportan niveles superiores de SP. 

La calidad del entorno en el que los estudiantes residen y 
realizan sus actividades académicas también puede incidir en su 
sensación de bienestar y pertenencia, factores que a su vez in-
fluyen de manera directa en su SP, pues un entorno seguro y 
acogedor fomenta interacciones sociales positivas y puede ser-
vir como un espacio de refugio frente a las presiones académicas 
y personales. En contraposición, un entorno deteriorado o in-
seguro tiende a amplificar los sentimientos de inseguridad y an-
siedad, afectando negativamente el estado psicológico de los es-
tudiantes (Hurley et al., 2024; Baker & Algorta, 2016), esta 
relación compleja entre el MA y la SP resalta la necesidad de 
considerar el diseño y la calidad del entorno como elementos 
clave en la promoción del bienestar psicológico. Así mismo, la 
correlación observada sugiere que los MA que favorecen la SP 
no se limitan únicamente a factores físicos, como la infraes-
tructura o la calidad del aire, sino que también incluyen la 
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percepción de comunidad y apoyo social. Los MA que facilitan 
interacciones sociales saludables, ofrecen espacios seguros 
para la reflexión y el descanso, y brindan un sentido de orden 
y control pueden contribuir de manera significativa al bienes-
tar psicológico de los estudiantes, mediante la reducción de la 
ansiedad y depresión, incremento en la auto-confianza en uno 
mismo y la satisfacción vital (Nugraha et al., 2024). 

La correlación positiva de 0,54 entre la dimensión del MA 
y las RS refleja una conexión significativa entre la calidad del 
entorno y la naturaleza de las interaciones sociales entre los 
estudiantes universitarios. Este hallazgo pone de relieve cómo 
un MA favorable no solo contribuye al bienestar individual, 
sino que también desempeña un papel fundamental en la faci-
litación y enriquecimiento de las RS, fortaleciendo la cohesión 
y el sentido de comunidad en el contexto universitario. 

Un MA bien diseñado y mantenido, que incluya espacios 
verdes, áreas comunes cuidadas y un ambiente seguro, puede 
actuar como un facilitador clave para las RS. Los espacios pú-
blicos agradables, como parques, jardines y plazas, fomentan 
encuentros casuales e interacciones entre los estudiantes, 
creando oportunidades naturales para socializar y formar 
vínculos; la presencia de áreas al aire libre donde los estudian-
tes puedan reunirse, conversar y participar en actividades gru-
pales fortalece los lazos sociales (Paricahua et al., 2024), pro-
moviendo un sentido de pertenencia y comunidad. 

Además, el MA físico influye directamente en la calidad de 
las RS al ofrecer un ambiente que facilita la comunicación y la 
colaboración. Por ejemplo, espacios para el estudio en grupo 
bien diseñados, áreas recreativas accesibles y zonas de des-
canso cómodas proporcionan un escenario ideal para la for-
mación de grupos de estudio y redes de apoyo entre los estu-
diantes, lo que mejora la calidad de sus relaciones sociales (Pa-
ricahua et al., 2024; Karimi & Besharat, 2010). De igual ma-
nera, un MA que promueva la seguridad y el confort puede 
reducir las barreras sociales, haciendo que los estudiantes se 
sientan más cómodos y dispuestos a participar en actividades 
sociales. 

Por otro lado, un entorno deficiente, caracterizado por la 
falta de mantenimiento, inseguridad o la escasez de espacios 
comunes, puede inhibir el desarrollo de RS, en estos casos, 
los estudiantes pueden sentirse más aislados o menos inclina-
dos a interactuar, lo que podría repercutir negativamente en 
sus RS y, en consecuencia, en su bienestar general (Masui et 
al., 2013). Este vínculo entre el MA y las RS subraya la im-
portancia de considerar el diseño y la calidad del entorno 
como factores clave para promover una comunidad estudiantil 
cohesionada y solidaria. 

La correlación observada también sugiere que los MA que 
favorecen las RS no solo son físicamente agradables, sino que 
también ofrecen un fuerte sentido de comunidad y pertenen-
cia. Los espacios que permiten la expresión cultural, promue-
ven la diversidad y apoyan el intercambio social son esenciales 

para cultivar relaciones saludables. Estos entornos no solo fa-
cilitan las interacciones, sino que proporcionan un contexto 
en el que las relaciones pueden crecer y desarrollarse de ma-
nera significativa. 

 
Conclusiones 
 
El presente estudio ha examinado la relación entre el estilo 

de vida y la calidad de vida en una muestra representativa de 
estudiantes universitarios, revelando asociaciones significati-
vas que subrayan la importancia de un estilo de vida activo 
para el bienestar general de esta población. Los resultados in-
dican que los estudiantes que practican actividad física regular, 
definida como la participación en deportes al menos tres veces 
por semana, experimentan una calidad de vida significativa-
mente mejor en comparación con aquellos que llevan un estilo 
de vida más sedentario. 

Los resultados del análisis de correlación proporcionaron 
una visión clara sobre la interrelación entre las diferentes di-
mensiones de la calidad de vida evaluadas. La matriz de corre-
lación, calculada utilizando el coeficiente de correlación de 
Pearson, reveló asociaciones significativas entre varias de las 
variables. En particular, se observó una correlación positiva 
moderada entre la SP y la SF, con un coeficiente de 0,57, lo 
que sugiere que los estudiantes que reportan un buen estado 
de SF tienden también a experimentar una mejor SP. 

Además, la correlación entre las RS y la SP fue la más alta, 
con un coeficiente de 0,59, lo que resalta la importancia de 
un entorno social saludable para el bienestar mental de los es-
tudiantes. Por otro lado, la relación entre la dimensión del 
MA y la SF y SP también mostró correlaciones positivas signi-
ficativas, con valores de 0,55 en ambos casos, lo que indica 
que un entorno ambiental favorable está asociado tanto con 
una mejor SF como con un mayor bienestar psicológico. Así 
mismo, la correlación entre el MA y las RS, con un valor de 
0,54, sugiere que un entorno ambiental adecuado puede in-
fluir positivamente en la calidad de las relaciones interperso-
nales. 

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la calidad de vida general entre hombres y 
mujeres, el estudio subrayó la importancia de enfoques per-
sonalizados en la promoción de la salud, adaptados a las nece-
sidades y preferencias de cada grupo. Por ejemplo, mientras 
que los hombres tendieron a participar más en deportes com-
petitivos, las mujeres mostraron una preferencia por activida-
des físicas no competitivas, como el yoga o la caminata, lo que 
podría influir en diferentes dimensiones de la CV. 

Estos hallazgos subrayan la interdependencia entre las di-
ferentes dimensiones de la CV destacando la necesidad de que 
las universidades promuevan un entorno que favorezca la 
adopción de estilos de vida saludables entre sus estudiantes. 
Esto podría lograrse a través de programas que integren la ac-
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tividad física con el apoyo psicológico y la educación sobre há-
bitos saludables. La implementación de políticas que fomen-
ten la participación en actividades deportivas, combinadas con 
intervenciones para reducir el estrés y promover el bienestar 
mental, podría tener un impacto significativo en la mejora de 
la calidad de vida de los estudiantes universitarios. De esta 
manera, se sugiere que un enfoque integral y multifacético es 
esencial para optimizar el bienestar físico, psicológico y social 
de esta población, preparando a los estudiantes no solo para el 
éxito académico, sino también para una vida saludable y equi-
librada en el futuro. 
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