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Resumen. El estilo de vida está condicionado por factores como la alimentación, actividad física, presencia de estrés y relaciones 
sociales, que podrían ejercer un impacto positivo o negativo a largo plazo en la salud de los estudiantes universitarios. El objetivo del 
presente estudio fue determinar los estilos de vida y su influencia en la composición corporal de estudiantes de una Universidad Pública 
de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. Los estilos de vida se determinaron a través del cuestionario validado FANTASTICO. La compo-
sición corporal se estableció con una balanza de bioimpedancia. Además, se tomó el peso y talla. La muestra de investigación estuvo 
constituida por 257 estudiantes (190 varones y 67 mujeres). El mayor porcentaje de investigados refirió que a veces lleva una dieta 
balanceada (60,7%), al igual que la ingesta de alimentos con mucha azúcar, sal, comidas rápidas y chatarra (71,6%). La ingesta de café, 
té o bebidas gaseosas se realiza de 3 a 6 veces por día (55,3%). El consumo de alcohol y tabaco fue bajo, que representó el 73,5% y 
91,1% respectivamente. El estilo de vida que caracterizó a los investigados fue bueno (55,3%) y excelente (35,8%), no obstante, un 
porcentaje mínimo presentó un estilo de vida regular (8,2%) y malo (0,8%). Tanto el peso actual, índice de masa corporal y grasa 
corporal fueron superiores en quienes tuvieron un estilo de vida malo en comparación con los que presentaron un estilo de vida exce-
lente. Por lo tanto, los estilos de vida influyeron directamente en la composición corporal de los investigados.  
Palabras claves: Estilos de vida, composición corporal, estudiantes universitarios, consumo de alimentos, alcohol, tabaco.  
 
Abstract. Lifestyle is conditioned by factors such as diet, physical activity, presence of stress and social relationships, which could have 
a long-term positive or negative impact on the health of university students. The objective of the present study was to determine 
lifestyles and their influence on the body composition of students from a Public University in the city of Guayaquil-Ecuador. Lifestyles 
were determined through the validated FANTASTICO questionnaire. Body composition was developed with a bioimpedance scale. In 
addition, weight and height were taken. The research sample consisted of 257 students (190 men and 67 women). The highest per-
centage of those investigated reported that sometimes eat a balanced diet (60.7%), as well as the intake of foods with a lot of sugar, 
salt, fast foods and junk (71.6%). Coffee, tea or soft drinks were consumed 3 to 6 times a day (55.3%). Alcohol and tobacco consump-
tion was low, representing 73.5% and 91.1% respectively. The lifestyle that characterized those investigated was good (55.3%) and 
excellent (35.8%), however, a minimum percentage presented a regular (8.2%) and bad lifestyle (0.8%). Both current weight, body 
mass index and body fat were higher in those who had a poor lifestyle compared to those who had an excellent lifestyle. Therefore, 
lifestyles directly influenced the body composition of those investigated. 
Keywords: Lifestyles, body composition, university students, food consumption, alcohol, tobacco. 
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Introducción 
 
En la actualidad, el mundo sufre una transición econó-

mica, social, política y tecnológica (Carrillo, 2018) que 
repercute especialmente en las nuevas generaciones (Pew 
Research Center, 2010), incidiendo tanto en su conducta 
como en el estilo de vida (González-Páramo, 2018; De 
Souza et al., 2017). La edad comprendida entre los 18 a 
29 años es conocida como la etapa universitaria, donde los 
estudiantes se enfrentan a diversos desafíos como carga 
académica, independencia (Da Costa et al., 2019) y cam-
bios en el estilo de vida. Este último, se encuentra condi-
cionado a diversos factores como la alimentación, presen-
cia de estrés, actividad física, comportamiento preventivo 
y las relaciones sociales (Martins & Figueroa-Ángel, 2020) 
que podrían ejercer un impacto positivo o negativo en una 
edad más adulta (Deshpande, 2009). Es así que, un inade-
cuado estilo de vida asociado con el consumo de alimentos 
hipercalóricos y sedentarismo podrían incrementar el 
riesgo de padecer obesidad, diabetes mellitus tipo II, cán-

cer, trastornos metabólicos, problemas respiratorios, pul-
monares, osteoarticulares y cardiovasculares (Sánchez et 
al., 2023). La obesidad es una enfermedad multifactorial, 
que se caracteriza por una excesiva acumulación de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud, y constituye el prin-
cipal factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermeda-
des crónicas no trasmisibles. En relación con la prevalencia, 
en el 2022 alrededor del 16% de las personas mayores de 
18 años padecían obesidad, incrementándose al 100% entre 
los años de 1990 y 2022. Las regiones más afectadas son 
América (67%), Asia Oriental y África (31%) (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2024). En Ecuador, de acuerdo al 
informe de resultados de vigilancia de enfermedades no 
trasmisibles y factores de riesgo, la prevalencia de sobre-
peso y obesidad es del 63,6%, perjudicando a adultos entre 
las edades de 18 a 69 años. En cuanto al género, las mujeres 
presentan mayor riesgo, ya que afecta a 8 de cada 10; aso-
ciándose a un bajo nivel de actividad física e hipercolestero-
lemia (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018). Me-
diante un estudio longitudinal llevado a cabo en Guayaquil-
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Ecuador entre los años 2014 a 2017, con el objetivo de bus-
car una asociación entre estilos de vida y cambios antropo-
métricos en 336 estudiantes universitarios, se evidenció que 
la prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) in-
crementó del 25,6% en el 2014 a 31,7% en el 2017. En 
relación a la grasa corporal, el mayor porcentaje de investi-
gados se mantuvieron en niveles aceptables (2014: 27,7% 
vs 2017: 33,3%). Con respecto a los parámetros antropo-
métricos, el peso se incrementó 2 Kg pasando 61,8±12,8 
kg en 2014 a 63,8±13,7 kg en 2017 (p<0,05). En cuanto 
al IMC promedio se encontró un ligero incremento inferior 
a 1 kg/m2: pasó de 23,0±3,7 a 23,7±4,0 kg (p<0,05), al 
igual que el porcentaje de grasa corporal promedio que pasó 

de 20,0±8,4 a 21,2±8,2 entre el 2014 y el 2017 (Δ =+1,2; 
p<0,05). Por otro lado, se elevó tanto la circunferencia cin-

tura de 78,3±9,8 a 79,9±10,6 (Δ =+1.6; p<0,05) como 

la de cadera, de 99,5± 8,3 a 100,6±8,3 (Δ =+1,1; 
p<0,05). Asimismo, se evidenció un ligero incremento, 
pero significativo del índice cintura cadera (2014: 0,78 ± 

0,05 vs 2017: 0,79 ± 0,06; Δ =+0,01; p<0,05). (Yagua-
chi, et al., 2018).  

Por otra parte, con el propósito de evaluar el nivel de 
actividad física, satisfacción con la vida, antropometría bá-
sica, se valoró a 421 estudiantes universitarios durante un 
intervalo de 10 años (2013-2023). Se obtuvo como resul-
tado que la proporción de estudiantes que alcanzó un nivel 
de actividad física recomendado, fue mayor en 2023 en 
comparación con el año 2013, sin embargo, los parámetros 
antropométricos como IMC, circunferencia de la cintura y 
cadera fueron mejor en el 2013. En relación, a la satisfac-
ción con la vida, en 2023 mostraron niveles de satisfacción 
que fluctuaron entre los rangos moderados y altos. Los re-
sultados del estudio evidenciaron un incremento en la pre-
valencia de sobrepeso, obesidad, disminución de la satisfac-
ción con la vida y aumento del comportamiento sedentario 
(Casanova et al., 2024).  

Finalmente, Gallardo et al. (2024) mediante un estudio 
observacional descriptivo de corte transversal, evaluaron el 
estado nutricional y la composición corporal de 211 estu-
diantes de una universidad pública en Manabí-Ecuador. De-
terminaron el índice de masa corporal, complexión y el 
riesgo cardiometabólico a través de la circunferencia de la 
cintura e índices cintura/cadera y cintura/altura. Como re-
sultado se encontró que el 49,3% de las mujeres presenta-
ron sobrepeso, en comparación con los varones que tenían 
normopeso. La complexión fue pequeña en ambos sexos, 
no obstante, se encontró diferencias entre la composición 
corporal, siendo las mujeres las que tienen mayor porcen-
taje de grasa corporal, en comparación con los varones que 
mostraron niveles aumentados de masa muscular y ósea. 
Como conclusión se llegó que la prevalencia de exceso de 
peso incrementa a medida que la edad avanza, así como las 
enfermedades cardiometabólicas asociada a ella.  

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente 
estudio fue determinar los estilos de vida y su influencia en 
la composición corporal de estudiantes de una Universidad 
Pública de la ciudad de Guayaquil- Ecuador.  

Métodos  
 
Diseño 
Estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional.  
 
Muestra  
La muestra de investigación estuvo constituida por 257 

estudiantes de una Universidad Pública de la ciudad de Gua-
yaquil-Ecuador, durante los meses de diciembre 2023 a 
abril 2024. Se empleó un tipo de muestreo no probabilístico 
intencional o por conveniencia.  

Se incluyó en el estudio a todos los estudiantes universi-
tarios que se encontraban legamente matriculados en el pe-
riodo lectivo 2023-2024 y dieron su consentimiento infor-
mado por escrito. Se excluyó de la investigación a: quienes 
desistieron de participar, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, estudiantes que hayan presentado algún tipo de 
discapacidad que impidiese la toma de las medidas antropo-
métricas como peso y talla y finalmente, quienes hayan te-
nido antecedentes patológicos personales de enfermedades 
crónicas no trasmisibles como diabetes, hipertensión y otras 
enfermedades cardiovasculares.  

 
Instrumentos  
Se determinó los estilos de vida a través del cuestionario 

validado FANTASTICO, instrumento diseñado en el De-
partamento de Medicina Familiar de Mc.Master de Hamil-
ton, Ontario (Canadá), consta de 25 preguntas, que indagan 
9 componentes o dimensiones tanto físicas, psicológicas y 
sociales; familia y amigos (F), actividad física y social (A), 
nutrición (N), toxicidad (T), alcohol (A), sueño y estrés (S), 
tipo de personalidad y satisfacción(T), imagen interior (I), 
control de la salud (C) y Orden (O). El cuestionario pre-
senta 3 opciones de respuesta, con un valor número de 0 a 
2 por cada categoría y se cuantifica por medio de una escala 
de Likert, considerando una calificación de 0 a 100. La 
cuantificación final del estilo de vida se realiza en 5 niveles: 
<39: existe peligro, 40 a 59: malo, 60 a 69: regular, 70 a 
84: bueno y de 85 a 100: excelente (Ramírez & Agredo, 
2012).  

 
Procedimiento 
La presente investigación fue aprobada por el Comité de 

Ética de Investigación en Seres humanos del Hospital Clí-
nica Kennedy de acuerdo con el oficio HCK-CEISH-2023-
004 y siguió todas normas éticas establecidas en la Declara-
ción de Helsinki (World Medical Association, 2001) para 
investigaciones en seres humanos. Los estudiantes universi-
tarios fueron convocados a participar del estudio por los di-
ferentes medios de comunicación social. Tanto la recolec-
ción de datos, como la toma de medidas antropométricas, 
fueron tomadas por 2 nutricionistas con experiencia en in-
vestigación y con certificación ISAK II. Para la toma de da-
tos antropométricos, los estudiantes evaluados debían estar 
en ayunas y haber orinado por lo menos 30 minutos antes, 
para evitar la alteración de los resultados. La talla se midió 
en centímetros (cm), con un tallímetro marca SECA® 217, 
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con 1 mm de precisión; el participante debía estar descalzo 
con los talones juntos; cabeza, hombros y glúteos erguidos 
(Suverza & Haua, 2010). La balanza de bioimpedancia debi-
damente calibrada, marca Inbody® modelo 270, permitió 
recoger información del peso en kilogramos (kg) y de la 
composición corporal. Para la interpretación de los resulta-
dos del agua corporal total, proteínas, minerales, masa libre 
de grasa total y masa músculo esquelético, se usó los puntos 
de corte de los limites inferiores y superiores arrojados por 
la propia balanza, mientras que, para el análisis de la masa 
libre de grasa y masa grasa por segmentos corporales, se uti-
lizó los puntos de corte de la fórmula del porcentaje de ade-
cuación, considerándose “normal o adecuado” una adecua-
ción entre 90% y 110%, <90% “déficit”, >110% “exceso” 
(Ladino & Velásquez, 2010). 

Por otra parte, el índice de masa corporal (IMC) se lo 
interpretó de acuerdo con los puntos de cortes establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud, considerando un 
IMC de: < 18,5 Kg/m2 “Bajo peso”; 18,5 Kg/m2 – 24,9 
Kg/m2 “Normal”; 25,0 Kg/m2 – 29,9 Kg/m2 “Sobre-
peso”; 30,0 Kg/m2 – 34,9 Kg/m2 “Obesidad grado I o 
leve”; 35,0 Kg/m2 – 39,9 Kg/m2 “Obesidad grado II”; 
>40,0 Kg/m2 “Obesidad grado III o severa” (Ladino & Ve-
lásquez, 2010). 

 
Análisis de datos 
Los datos fueron almacenados en un contenedor digital 

construido sobre EXCEL para OFFICE de WINDOWS. 
Para el análisis de los resultados se empleó el paquete esta-
dístico SPSS versión 27.0 Con respecto a la naturaleza de 
cada variable se realizó un análisis descriptivo, se aplicó la 
prueba de chi cuadrado y ANOVA, considerándose un valor 
de p<0,05 como estadísticamente significativo. 

 
Resultados 
 
La muestra de investigación estuvo constituida por 257 

estudiantes universitarios, de los cuales 190 fueron varones 
y 67 mujeres, que representaron 73,8% y 26,2% respecti-
vamente. La edad promedio fue de 23,03 ± 3,3, con un 
mínimo de 18 y un máximo de 31 años de edad.  

En la tabla 1 se presentan los estilos de vida según gé-
nero. En relación al componente de nutrición, se puede ob-
servar que el mayor porcentaje de investigados refirieron 
que a veces llevan una alimentación balanceada (60,7%), al 
igual que la ingesta de alimentos con mucha azúcar, sal, co-
midas rápidas y chatarra (71,6%). La ingesta de café, té o 
bebidas gaseosas se realiza de 3 a 6 veces por día (55,3%). 
Además, los investigados perciben estar pasados entre 5 a 
10 kilos de más en relación a su peso ideal (42,4%). Con 
respecto a la actividad física, indicaron que casi nunca cami-
nan, suben escaleras y/o hacen trabajo doméstico (80,5%), 
además, expresaron realizar ejercicio físico menos de 3 ve-
ces por semana (67,7%).  

En referencia a los hábitos tóxicos, se muestra que el 
consumo promedio de alcohol por semana es de 0 a 7 tragos 
(73,5%) y nunca beben más de 4 tragos en una misma oca-
sión (75,9%). Asimismo, expresaron que nunca conducen 
después de beber alcohol (97,3%). En relación con el con-
sumo de tabaco, manifestaron no haberlo consumido en los 
últimos 5 años (91,1%). En relación al consumo de medi-
camentos y drogas, se evidencia que nunca se automedican 
ni se encuentran consumiendo fármacos recetados (82,5%) 
y nunca usan drogas (99,6%).  

En lo concerniente al estrés y factores asociados, los in-
vestigados señalaron que a veces duermen bien y se sienten 
descansados (53,7%) y casi siempre suelen manejar el estrés 
(68,9%) al igual que se relajan y disfrutan del tiempo libre 
(75,9%). En cuanto al tipo de personalidad, mencionaron 
que casi nunca andan acelerados (51,4%), y no se sienten 
enojados o agresivos (73,5%). En lo referente a la intros-
pección, se refleja que generalmente son positivos u opti-
mistas (75,1%) y casi nunca se sienten tensos (54,4%) y/o 
deprimidos (64,6%). En base al componente relacionado 
con la conducción y el trabajo, mencionaron que siempre 
usan cinturón de seguridad (86,8%) y se sienten satisfecho 
con su trabajo o actividades (88,3%). Finalmente, en la di-
mensión familia y amigos, mencionaron que casi siempre 
tienen con quién hablar (80,2%) y sienten que brindan y 
reciben cariño de sus seres queridos (74,7%).  

Al correlacionar los estilos de vida con el género, se ob-
serva que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre la alimentación balanceada, percepción del peso, con-
sumo de cigarrillo y manejo de estrés (p<0,05).

  
Tabla 1.  

Estilos de vida según género  

ESTILOS DE VIDA MASCULINO N [%] FEMENINO N [%] TOTAL N [%] *VALOR-P  
Nutrición 

Mi alimentación es balanceada 

 
 

Casi siempre 70 [27,2] 14 [5,5] 84 [32,7] 
0,010 

 
A veces 105 [40,8] 51 [19,9] 156 [60,7] 
Nunca 15 [5,8] 2 [0,8] 17 [6,6] 

Consumo mucha azúcar o sal o comida chatarra o 
con mucha grasa: 

 

Casi siempre 24 [9,3] 6 [2,3] 30 [11,7] 
0,619 

 
A veces 136 [52,9] 48 [18,7] 184 [71,6] 
Nunca 30 [11,7] 13 [5,1] 43 [16,7] 

Bebo café, té o bebidas gaseosas que tienen ca-
feína: 

Menos 3/día 32 [12,4] 16 [6,2] 48 [18,7] 
0,326 

 
3 - 6 por día 105 [40,8] 37 [14,4] 142 [55,3] 
Más 6 /día 53 [20,6] 14 [5,5] 67 [26,1] 

Estoy pasado de mi peso ideal en: 

(percepción) 
 

Normal o hasta 4 kilos de más 39 [15,2] 16 [6,2] 55 [21,4] 
0,047 

 
5 a 8 kilos de más 74 [28,8] 35 [13,6] 109 [42,4] 

Más de 8 kilos 77 [29,9] 16 [6,2] 93 [36,2] 

Actividad Física 

Casi siempre 1 [0,4] 2 [0,8] 3 [1,2] 0,094 
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Realizo actividad física (caminar, subir escaleras, 
trabajo de la casa, hacer el jardín) 

A veces 31 [12,1] 16 [6,2] 47 [18,3]  
Casi nunca 158 [61,5] 49 [19,1] 207 [80,5] 

Hago ejercicio en forma activa al menos por 20 
minutos (correr, andar en bicicleta): 

≥4 veces/semanas 51 [19,8] 24 [9,3] 75 [29,2] 
0,084 

 
˂3 veces/semana 135 [52,5] 39 [15,2] 174 [67,7] 

No lo realizo 4 [1,6] 4 [1,6] 8 [3,1] 

Hábitos Tóxicos (Alcohol) 

Mi número promedio de tragos por semana es de: 
 

0 a 7 tragos 139 [54,1] 50 [19,5] 189 [73,5] 
0,815 

 
8 a 12 tragos 51 [19,8] 17 [6,6] 68 [26,5] 

Más de 12 tragos 0 [0,0] 0 [0,0] 0 [0,0] 

Bebo más de cuatro tragos en una misma ocasión 
 

A menudo 7 [2,7] 1 [0,4] 8 [3,1] 
0,566 

 
Ocasionalmente 38 [14,8] 16 [6,2] 54 [21,0] 

Nunca 145 [56,4] 50 [19,5] 195 [75,9] 

Manejo el auto después de beber alcohol: 
 

A menudo 0 [0,0] 1 [0,4] 1 [0,4] 
 

0,211 
Solo rara vez 5 [1,9] 1 [0,4] 6 [2,3] 

Nunca 185 [72,0] 65 [25,3] 250 [97,3] 

Hábitos Tóxicos (Tabaco) 

 
Fumo cigarrillos: 

 

Si, este año 1 [0,4] 0 [0,0] 1 [0,4] 
0,045 

 
No, en el último año 21 [8,2] 1 [0,4] 22 [8,6] 

No, en los últimos 5 años 168 [65,3] 66 [25,7] 234 [91,1] 

Generalmente fumo____ cigarrillos por día: 
0 a 10 171 [66,5] 65 [25,3] 236 [91,8] 

0,145 
 

Más de 10 16 [6,2] 1 [0,4] 17 [6,6] 
Ninguno 3 [1,2] 1 [0,4] 4 [1,6] 

Hábitos Tóxicos (Medicamentos y Drogas) 

Uso excesivamente los remedios que me indican o 
los que puedo comprar sin receta: 

A menudo 2 [0,8] 0 [0,0] 2 [0,8] 
0,676 

 
Ocasionalmente 31 [12,1] 12 [4,7] 43 [16,7] 

Nunca 157 [61,1] 55 [21,4] 212 [82,5] 

Uso drogas como marihuana, cocaína o pasta bá-
sica: 

 

A menudo 1 [0,4] 0 [0,0] 1 [0,4] 
0,552 

 
Ocasionalmente 0 [0,0] 0 [0,0] 0 [0,0] 

Nunca 189 [73,5] 67 [26,1] 256 [99,6] 

Estrés y Factores asociados (sueño y estrés) 

 
Duermo bien y me siento descansado/a: 

Casi siempre 81 [31,5] 24 [9,3] 105 [40,9] 
0,515 

 
A veces 98 [38,1] 40 [15,6] 138 [53,7] 

Casi nunca 11 [4,3] 3 [1,2] 14 [5,4] 

Me siento capaz de manejar el estrés o la tensión 
en mi vida: 

 

Casi siempre 139 [54,1] 38 [14,8] 177 [68,9] 
0,038 

 
A veces 48 [18,7] 28 [10,9] 76 [29,6] 

Casi nunca 3 [1,2] 1 [0,4] 4 [1,6] 

Me relajo y disfruto mi tiempo libre: 
 

Casi siempre 149 [58,0] 46 [17,9] 195 [75,9] 
0,261 

 
A veces 38 [14,8] 19 [7,4] 57 [22,2] 

Casi nunca 3 [1,2] 2 [0,8] 5 [1,9] 

Estrés y Factores asociados (Tipo de personalidad) 

Parece que ando acelerado/a: 
 

A menudo 12 [4,7] 1 [0,4] 13 [5,1] 
0,055 

 
Algunas veces 88 [34,2] 24 [9,3] 112 [43,6] 

Casi nunca 90 [35,0] 42 [16,4] 132 [51,4] 

Me siento enojado o agresivo/a: 
 

A menudo 4 [1,6] 2 [0,8] 6 [2,3] 
0,864 

 
Algunas veces 47 [18,3] 15 [5,8] 62 [24,1] 

Casi nunca 139 [54,1] 50 [19,5] 189 [73,5] 

Estrés y Factores asociados (Introspección) 

Soy un pensador positivo u optimista: 
 

Casi siempre 149 [58,0] 44 [17,1] 193 [75,1] 
0,075 

 
A veces 28 [10,9] 18 [7,0] 46 [17,9] 

Casi nunca 13 [5,1] 5 [1,9] 18 [7,0] 

Me siento tenso: 
 

Casi siempre 8 [3,1] 0 [0,0] 8 [3,1] 
0,232 

 
A veces 80 [31,1] 29 [11,3] 109 [42,4] 

Casi nunca 102 [39,7] 38 [14,8] 140 [54,5] 

Me siento deprimido/a o triste: 
 

Casi siempre 3 [1,2] 2 [0,8] 5 [1,9] 
0,267 

 
A veces 59 [22,9] 27 [10,5] 86 [33,5] 

Casi nunca 128 [49,8] 38 [14,8] 166 [64,6] 

Estrés y Factores asociados (Conducción/trabajo) 

Uso siempre el cinturón de seguridad: 
 

Siempre 167 [65,0] 56 [21,8] 223 [86,8] 
0,382 

 
A veces 15 [5,8] 9 [3,5] 24 [9,3] 

Casi nunca 8 [3,1] 2 [0,8] 10 [3,9] 

Me siento satisfecho con mi trabajo o mis activida-
des: 

Siempre 169 [65,7] 58 [22,6] 227 [88,3] 
0,486 

 
A veces 15 [5,8] 8 [3,1] 23 [9,0] 

Casi nunca 6 [2,3] 1 [0,4] 7 [2,7] 

Estrés y Factores asociados (Familia y Amigos) 

Tengo con quien hablar las cosas que son impor-
tantes para mí: 

 

Casi siempre 153 [59,5] 53 [20,6] 206 [80,2] 
0,256 

 
A veces 31 [12,1] 14 [5,5] 45 [17,5] 

Casi Nunca 6 [2,3] 0 [0,0] 6 [2,3] 

Doy y recibo cariño: 
 

Casi siempre 136 [52,9] 56 [21,8] 192 [74,7] 
0,120 

 
A veces 51 [19,8] 11 [4,3] 62 [24,1] 

Casi Nunca 3 [1,2] 0 [0,0] 3 [1,2] 

*Valor de p, según la prueba Chi Cuadrado 

 

Al cuantificar todas las dimensiones del cuestionario 
FANTASTICO (Figura 1), se refleja que el mayor porcen-
taje de investigados tanto varones como mujeres llevan un 

estilo de vida bueno (55,3%) y excelente (35,8%), no obs-
tante, un porcentaje mínimo presenta un estilo de vida re-
gular (8,1%) y malo (0,8%). 
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Figura 1. Diagnóstico del estilo de vida de acuerdo al cuestionario FANTAS-
TICO 

 
En la tabla 2 se presentan los parámetros de la composi-

ción corporal según el diagnóstico de estilos de vida. Se 
puede observar que el peso actual es superior en aquellos 
que tienen un estilo de vida malo en comparación con lo 
que presentan un estilo de vida excelente (88,6±10,3 vs 

73,3±14,7; Δ=+15,3), al igual que el IMC (31,2±4,4 vs 

25,3±4,8; Δ=+5,9) y grasa corporal total (37,3±10,2 vs 

24,8±10,1; Δ=+12,2). Además, se aprecia que a medida 
que varían las categorías del estilo de vida (de malo a regu-
lar, de regular a bueno y de bueno a excelente) se disminu-
yen los valores de peso corporal, IMC y grasa corporal total 

y por segmentos. Cabe destacar que el promedio del IMC 
en los investigados que tienen un estilo de vida malo se en-
cuentra en obesidad leve (31,2 Kg/m2) mientras que, los 
que reflejan un estilo de vida excelente presentan un ligero 
sobrepeso (25,3 Kg/m2).  

Por otro lado, se puede observar que tanto el agua cor-
poral total, proteínas, minerales, masa músculo-esquelé-
tico, masa libre de grasa total y por segmentos, se encon-
traron normales en cada una de las categorías del estilo de 
vida, ya que los valores promedios oscilaron entre los limi-
tes inferiores y superiores recomendados para cada compo-
nente. Lo contrario ocurrió con la masa grasa por segmen-
tos, en donde se reflejó un exceso de grasa corporal 
(>110%), los porcentajes de adecuación más altos se repor-
taron en aquellos investigados que presentan un estilo de 
vida malo en comparación con los que tienen un diagnóstico 
excelente.  

Al correlacionar la composición corporal según el diag-
nóstico del estilo de vida, se observa que existen diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) entre IMC, grasa 
corporal total, masa libre de grasa por segmentos (pierna 
derecha), y todos los segmentos de la masa grasa (tronco y 
extremidades superiores como inferiores).

 
Tabla 2.  

Composición corporal según el diagnóstico de estilos de vida 

VARIABLES 
 

DIAGNÓSTICO ESTILOS DE VIDA 

*VALOR-P MALO 
MEDIA ± DE 

REGULAR 
MEDIA ± DE 

BUENO 
MEDIA ± DE 

EXCELENTE 
MEDIA ± DE 

Peso actual (Kg) 88,6 ±10,3 80,3±14,3 74,4±14,4 73,3±14,7 0,119 

Talla (cm) 170±0,0 170±0,1 170±0,1 170±0,1 0,066 

IMC (kg/m2) 31,2±4,4 27,6±4,2 26,4±4,6 25,3±4,8 0,049 

Grasa corporal total (%) 37,3±10,2 29,9±7,1 28,3±9,0 24,8±10,2 0,009 

Agua Corporal Total 
(%) 

Límite inferior 32,8±4,1 34,5±4,2 33,6±4,1 34,8±4,2 0,145 
Promedio 40,3±2,1 41,0±7,4 38,6±6,4 39,8±6,9 0,334 

Límite superior 40,1±5,1 42,2±5,2 41,0±5,0 42,5±5,1 0,145 

Proteínas (%) 
 
 

Límite inferior 8,8±1,1 9,3±1,1 9,0±1,1 9,3±1,1 0,162 
Promedio 10,8±0,6 11,1±2,0 10,5±1,8 10,8±1,9 0,403 

Límite superior 10,8±1,3 11,3±1,4 11,0±1,3 11,4±1,4 0,155 

Minerales (%) 
 

 

Límite inferior 3,0±0,4 3,2±0,4 3,1±0,4 3,2±0,4 0,145 
Promedio 4,0±0,1 3,9±0,7 3,6±0,6 3,7±0,6 0,281 

Límite superior 3,7±0,5 3,9±0,5 3,8±0,5 3,9±0,5 0,143 

Masa libre de grasa (%) 
  

Límite inferior 43,6±4,0 46,5±5,6 44,9±5,6 46,4±5,7 0,188 
Promedio 55,1±2,6 56,0±10,1 52,7±8,7 54,3±9,4 0,343 

Límite superior 53,8±5,8 57,0±6,9 55,4±6,7 57,3±6,9 0,171 

Masa Músculo  
Esquelético (%) 

Límite inferior 24,8±3,3 26,1±3,4 25,3±3,3 26,3±3,4 0,150 
Promedio 30,7±1,8 31,5±6,1 29,6±5,3 30,5±5,8 0,372 

Límite superior 30,3±4,0 31,9±4,2 31,0±4,0 32,2±4,1 0,150 

Masa Libre de grasa por 
segmentos 

 
 

 
 

Brazo Derecho 
(Kg) 2,9±0,2 3,1±0,8 2,8±0,6 2,9±0,7 0,420 
(%) 100,8±8,3 101,2±10,2 98,7±10,3 99,2±11,4 0,782 

Brazo Izquierdo 
(Kg) 2,9±0,2 3,1±0,8 2,8±0,6 2,9±0,7 0,325 
(%) 101,8±10,0 101,1±10,7 97,5±10,2 97,7±11,3 0,489 

Tronco 
(Kg) 24,2±1,0 25,0±4,6 23,4±3,8 24,0±4,1 0,364 
(%) 99,3±4,2 100,9±5,4 99,2±5,7 99,9±6,8 0,660 

Pierna derecha 
(Kg) 8,6±0,4 8,6±1,4 8,2±1,4 8,5±1,4 0,245 
(%) 100,5±2,8 100,4±5,7 99,4±6,3 101,9±7,4 0,048 

Pierna izquierda 
(Kg) 8,6±0,4 8,5±1,4 8,1±1,3 8,5±1,4 0,226 
(%) 100,4±3,7 99,3±5,5 98,7±6,3 101,4±7,5 0,029 

Masa grasa por  
segmentos 

 
 

 
 
 

Brazo Derecho 
(Kg) 2,7±1,6 1,7±0,8 1,5±0,9 1,2±0,9 0,029 
(%) 211,1±251,5 207,6±156,5 155,6±151,9 119,9±127,9 0,053 

Brazo Izquierdo 
(Kg) 2,7±1,6 1,7±0,8 1,5±1,0 1,3±1,0 0,035 
(%) 210,1±250,0 209,2±156,8 158,8±153,9 122,2±129,7 0,058 

Tronco 
(Kg) 16,2±4,9 12,7±4,4 11,0±5,0 9,5±5,3 0,012 
(%) 194,0±228,4 236,5±140,6 174,7±142,0 139,4±129,7 0,025 

Pierna derecha (Kg) 5,3±2,3 3,5±1,1 3,3±1,3 2,9±1,4 0,017 
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 (%) 152,3±176,0 157,4±90,3 125,6±94,1 103,3±86,9 0,066 

Pierna izquierda 
(Kg) 5,3±2,3 3,5±1,1 3,2±1,3 2,9±1,4 0,015 
(%) 151,5±175,0 156,1±89,4 124,8±93,1 102,7±86,0 0,065 

*Valor de P según la prueba ANOVA, P ˂0,05. 
 

 
Discusión  
 
La etapa universitaria constituye un periodo de gran vul-

nerabilidad, que puede repercutir tanto en la calidad de vida 
como en la salud de un individuo (Moscatelli et al., 2023). 
En el presente estudio, mediante la aplicación del cuestio-
nario validado FANTASTICO se estableció los estilos de 
vida de los estudiantes de una Universidad Pública de la ciu-
dad de Guayaquil en Ecuador, y el diagnóstico final permi-
tió determinar si estos influyen en su composición corporal. 
Dentro de este contexto, se evaluaron 9 dimensiones rela-
cionados al estilo de vida.  

En el componente de nutrición, más de la mitad de los 
investigados manifestaron que a veces llevan una alimenta-
ción balanceada, al igual que la ingesta de alimentos hiper-
calóricos como las comidas rápidas y chatarra. Las bebidas 
azucaradas como las gaseosas, té y café lo consumen en pro-
medio de 3 a 6 veces por día. Considerando los patrones de 
alimentación de los universitarios, estudios han demostrado 
que existe un desequilibrio nutrimental durante esta etapa, 
ya que los jóvenes prefieren los alimentos de fácil acceso y 
costo como las comidas rápidas, bebidas gaseosas, consu-
miendo lo menos posible: proteínas de alto valor biológico, 
carbohidratos complejos, grasas insaturadas, alimentos 
fuentes de vitaminas, minerales y fibra como las frutas y ver-
duras (Guillen et al.; 2022; López et al., 2019). Este com-
portamiento suele acentuarse en etapas de evaluación aca-
démica, existiendo una relación entre estado anímico y la 
alimentación (Ramírez et al., 2023).  

En referencia a la dimensión de actividad física, en el 
presente estudio los investigados reportaron que casi nunca 
caminan, suben escaleras y/o hacen trabajo doméstico, y, 
además expresaron realizar ejercicio físico menos de 3 veces 
por semana. Estos resultados son similares a los encontrados 
en poblaciones universitarias, en donde la actividad física de 
los investigados se caracterizaba por ser de intensidad ligera 
o sedentaria (Castro et al., 2020; Carpenter et al., 2021; 
Liu et al., 2021; Moulin et al., 2021). De acuerdo con los 
últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud 
(2024), más del 25% de población mundial no tiene un ni-
vel de actividad física adecuado, estos niveles se han incre-
mentado a través del tiempo en un 5%. El sedentarismo son 
todas las actividades que realizamos sin el mayor esfuerzo 
posible, es decir no existe mayor demanda energética para 
su ejecución (Tremblay et al., 2017), incluyendo mirar te-
levisión, trabajar frente a un computador o revisar los dis-
positivos móviles. La prevalencia del comportamiento se-
dentario está asociado con la obesidad, trastornos metabó-
licos y enfermedades cardiovasculares (Cañarte et al., 2024)  

Por otra parte, actividad física se considera cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esquelé-
ticos, con el consiguiente consumo de energía (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2024); es decir, la utilización de 

nuestro cuerpo con la finalidad de convertir una energía 
mecánica en un desplazamiento predeterminado; y que su 
intensidad viene condicionada a un fin establecido. La reali-
zación de las actividades cotidianas e incluso efectuar movi-
mientos repetitivos y específicos en donde se incluya la me-
jora de una capacidad física básica, como los que se frecuen-
tan en un tipo de entrenamiento conllevan una demanda de 
energía química; y se ha demostrado que de acuerdo con la 
intensidad e incluso el tiempo de su ejecución, ayuda a la 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, me-
jora la composición corporal, reduce los síntomas de depre-
sión y ansiedad, promoviendo una óptima calidad de vida. 
Además, se ha evidenciado su relación de manera significativa 
con una mayor satisfacción con la vida y sensación de bienes-
tar, felicidad y plenitud (Pengpid & Peltzer, 2019; Steptoe, 
2019; An et al., 2020). 

Aunque se conocen todos los beneficios de la actividad fí-
sica, su práctica puede estar condicionada a diversos factores 
externos que impiden su ejecución durante la etapa universi-
taria, como el compromiso hacia los estudios, participación 
en eventos sociales, utilización de dispositivos electrónicos y 
la constante actualización de herramientas digitales; que por 
un lado pueden ser aprovechadas para mejorar el rendimiento 
académico, pero también podrían tener un impacto negativo 
cuando son empleados desmedidamente con fines de ocio 
(Perea et al., 2020). Se recomienda que los adultos de 18 a 
64 años realicen entre 150 a 300 minutos de actividad aeró-
bica de moderada intensidad por semana, y al menos entre 75 
a 150 minutos de actividad aeróbica intensa a lo largo de la 
semana (Organización Mundial de la Salud, 2024).  

Al igual que los hábitos alimentarios, el consumo de al-
cohol, tabaco y drogas pueden estar condicionados por el en-
torno social. La ingesta de alcohol está asociada al incremento 
de la masa corporal, ya que aporta calorías vacías por cada 
mililitro de consumo, además de constituir un factor de 
riesgo de muerte prematura (Nasser et al., 2020). De 
acuerdo al estudio realizado por Gogeascoechea et al. (2021), 
la prevalencia de consumo de alcohol es del 55%, y su ingesta 
se asocia al uso de drogas ilegales. Por otra parte, el consumo 
indiscriminado de tabaco está asociado con la aparición de di-
ferentes tipos de cáncer, enfermedades pulmonares y cardio-
vasculares. Nasser et al. (2020) demostró que la prevalencia 
de consumo de tabaco es mayor en hombres que en mujeres, 
y que en la etapa universitaria uno de los factores que influye 
en su consumo son los pares fumadores en su ambiente social 
(Anwar & Senosy, 2020; Ufoaroh et al., 2021). En el pre-
sente estudio de acuerdo con los hábitos tóxicos, se muestra 
que la ingesta de alcohol es baja, ya que el promedio semanal 
es de 0 a 7 tragos y nunca beben más de 4 tragos en una misma 
ocasión. Asimismo, en relación al tabaco, se reveló que los 
investigados no lo han consumido durante los últimos 5 años.  

Estos resultados se asemejan a los encontrados en estu-
dios similares, en donde más de la mitad de investigados 
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manifestó no consumir alcohol ni fumar y en el caso consu-
mirlos solo lo hacían de manera social o solo en fiestas (Nur-
galieva & Chukanova, 2018; López et al.,2019).  

En referencia al estrés y factores asociados, los estudian-
tes universitarios manifestaron que a veces duermen bien y 
se sienten descansados. De igual manera, indicaron que casi 
siempre se sienten satisfechos con su trabajo o actividades, 
tienen con quién hablar cosas importantes y sienten que dan 
y reciben mucho cariño de sus seres queridos. Finalmente, 
los universitarios refirieron que casi nunca andan acelera-
dos, enojados o agresivos, por el contrario, siempre se sien-
ten positivos u optimistas. Estos hallazgos son similares a los 
encontrados por otros autores (Bin et al.,2021) en donde se 
aplicó el cuestionario FANTASTICO para determinar los 
estilos de vida de los estudiantes universitarios al retorno de 
sus clases virtuales a presenciales (Espinoza et al.,2024). 

Al cuantificar las 9 dimensiones cuestionario FANTAS-
TICO, se demostró que más de la mitad de investigados 
lleva un estilo de vida bueno y excelente, sin embargo, un 
mínimo porcentaje presentó un estilo de vida regular y 
malo. Estos resultados coinciden con los reportados en 
otras investigaciones llevadas a cabo en este grupo etario 
(Beltrán et al.,2020; Espinoza et al.,2024).  

La valoración de los componentes corporales y sobre 
todo la identificación y distribución de la grasa en el adulto 
joven es considerado una herramienta fundamental para la 

detección de desórdenes nutricionales (Petřeková et al., 
2024). Al correlacionar el diagnóstico del estilo de vida con 
la composición corporal se evidenció que el peso actual fue 
superior en aquellos que tenían un estilo de vida malo en 
comparación con los que presentaban un estilo de vida ex-
celente, al igual que el IMC, y grasa corporal total. Además, 
se reflejó que mientras variaban las categorías del estilo de 
vida de malo a regular, regular a bueno, bueno a excelente 
iban disminuyendo los valores. Con respecto al IMC, los in-
vestigados que presentaban un estilo de vida malo se encon-
traron con obesidad leve, mientras que los que reflejaban 
un estilo de vida excelente presentaban un ligero sobrepeso. 
Con respecto al agua corporal total, proteínas, minerales, 
masa músculo-esquelético, masa libre de grasa total y por 
segmentos, se encontraron normales en cada una de las ca-
tegorías del estilo de vida, ya que los valores promedios os-
cilaron entre los limites inferiores y superiores recomenda-
dos para cada componente. Lo contrario ocurrió con la 
masa grasa por segmentos, en donde se reflejó un exceso de 
grasa corporal, los porcentajes de adecuación más altos se 
reportaron en aquellos investigados que presentaban un es-
tilo de vida malo en comparación con los que tenían un diag-
nóstico excelente. Los resultados obtenidos en el presente 
estudio son similares a los promedios del IMC (Lolokote et 
al.,2017; Stephens et al.,2021; Molano et al.,2021; Caste-
llanos et al.,2019; Gallardo et al.,2024) y composición cor-
poral (Castellanos et al.,2019; Fonseca et al.,2021) repor-
tados en estudios llevados a cabo en universitarios, sin em-
bargo, no se encontraron investigaciones en donde hayan 
evaluado la influencia de los estilos de vida medidos a través 

del cuestionario FANTASTICO y la composición corporal 
en este grupo vulnerable.  

Estudios han reportado que existe un patrón definido de 
composición corporal en los estudiantes, que se suelen 
desarrollar en el transcurso de la etapa universitaria y se 
mantienen en años posteriores. Generalmente hay un au-
mento significativo de masa corporal tanto en varones como 
en mujeres (Al-Awwad et al., 2021; Olansky et al., 2021). 
Este incremento de peso se asocia a la inactividad física y a 
los inadecuados hábitos alimentarios, en donde el consumo 
de snacks, comidas rápidas y productos con alta densidad 
calórica son considerados una opción de ingesta acorde al 
tiempo disponible y a la necesidad de satisfacer sus gustos.  

 
Conclusión  
 
En el presente estudio se evidenció que los estilos de 

vida influyeron directamente en la composición corporal de 
los estudiantes universitarios. Es así que quienes tuvieron 
un estilo de vida malo reportaron valores más alto de peso, 
IMC y grasa corporal total y por segmentos en comparación 
con los que reflejaban un estilo de vida excelente.  

Aunque el estilo de vida se encuentra condicionado por 
las propias decisiones del estudiante universitario, y estás 
podrían tener un impacto positivo o negativo en edades más 
adultas, es necesario que las instituciones educativas dispon-
gan de espacios adecuados para la práctica deportiva, ade-
más, de ofertar opciones de consumo de alimentos saluda-
bles e implementar estrategias de concientización para la 
promoción de la salud y estilo de vida de vida saludable.  
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