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RESUMEN 

Introducción y objetivo: El sedentarismo y la obesidad 
constituyen factores de riesgo importantes en los universita-
rios. La actividad física es una de las estrategias para preve-
nir estos problemas de salud. Se determinó la correlación en-
tre la actividad física, el porcentaje de la grasa corporal 
(%GC) y el índice de masa corporal (IMC) en estudiantes uni-
versitarios de Tarapoto, San Martin, Perú. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de diseño 
no experimental, transversal y de tipo correlacional. La mues-
tra no probabilística estuvo conformada por 192 estudiantes 
de las facultades de ciencias de la salud, ciencias empresa-
riales e ingeniería y arquitectura de la Universidad Peruana 
Unión (filial Tarapoto), San Martin, Perú. Se utilizó el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ, por sus 
siglas en inglés). Asimismo, la evaluación de %GC y el IMC se 
realizó siguiendo el protocolo de la Sociedad Internacional 
para el desarrollo de la cineantropometría (ISAK). 

Resultados: Se encontró que existe correlación estadísti-
camente significativa e indirecta entre la actividad física y el 
porcentaje de grasa corporal (rho = -0,163; p=0,024), y la 
actividad física y el IMC (rho = -0,170; p=0,018). Asimismo, 
se halló que existe diferencia estadísticamente significativa 
del porcentaje de grasa corporal y el IMC según género 
(p<0,001). No obstante, no se encontró diferencia de la acti-
vidad física según género (p =0,808). 

Conclusiones: Se halló correlación entre la actividad fí-
sica con el %GC y el IMC en los estudiantes universitarios. 
Estos resultados evidencian la necesidad de promoverse pro-
gramas de educación nutricional y de promoción de la salud 
para mejorar la actividad física y prevenir la obesidad en los 
universitarios. 

PALABRAS CLAVES 

Actividad física, Grasa corporal, IMC, Estudiantes universi-
tarios. 

ABSTRACT 

Introduction and objective: A sedentary lifestyle and 
obesity are important risk factors in university students. 
Physical activity is one of the strategies to prevent these health 
problems. The correlation between physical activity, body fat 
percentage (% BF) and body mass index (BMI) was deter-
mined in university students from Tarapoto, San Martin, Perú. 

Materials and methods: A non-experimental, cross-sec-
tional and correlational study was carried out. The non-prob-
abilistic sample was made up of 192 students from the facul-
ties of health sciences, business sciences and engineering and 
architecture of the Universidad Peruana Unión (Subsidiary: 
Tarapoto), San Martin, Peru. The International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) was used. Likewise, the evalu-
ation of% BF and BMI was carried out following the protocol 
of the International Society for the development of kinean-
thropometry (ISAK). 

Results: It was found that there is a statistically significant 
and indirect correlation between physical activity and body fat 
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percentage (rho=-0,163; p=0,024), and physical activity and 
BMI (rho =-0,170; p=0,018). Likewise, it was found that 
there is a statistically significant difference in the percentage 
of body fat and BMI according to gender (p<0,001). However, 
no difference was found in physical activity according to gen-
der (p=0,808). 

Conclusions: A correlation was found between physical 
activity with% BF and BMI in university students. These re-
sults show the need to promote nutritional education and 
health promotion programs to improve physical activity and 
prevent obesity in university students. 
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INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y obesidad representan uno de los mayores 
desafíos para la salud pública. Además, constituyen un factor 
de riesgo morbi-mortalidad con un coste económico elevado 
y, pese a ello, los estados disponen de pocas estrategias de 
manejo y abordaje eficaces para controlar su avance. La pre-
valencia de obesidad se ha duplicado desde 1980 hasta tal 
punto que casi un tercio de la población está ahora clasificada 
como obesa1. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en 2016, el 39% de los adultos mayores de 18 
años presentaban sobrepeso, mientras el 13% eran conside-
rados como obesos1. La obesidad representa un problema 
grave en Perú. Según un informe del Instituto Nacional de 
Salud (INS), el 22,3% de la población mayor de 15 años su-
fren de obesidad2, estas cifras posicionan al Perú como uno 
de los países con mayor prevalencia de obesidad en la región. 

La transición entre la escuela secundaria y la universidad 
supone un cambio importante en el entorno de los estudian-
tes universitarios, lo que, a su vez, incrementa el riesgo de 
aumentar de peso, sobre todo, durante el primer año de es-
tudios3. El aumento de peso podría deberse al hecho de que 
esta etapa de transición está caracterizada por una disminu-
ción de los comportamientos saludables, como bajos niveles 
de actividad física, hábitos alimentarios inadecuados, patro-
nes y prácticas de sueño no saludables y consumo de alcohol 
(4). Los factores que influyen en la elección de comporta-
mientos poco saludables entre los estudiantes son múltiples, 
van desde las diversas opciones de alimentos poco saluda-
bles, el hecho de tener un sentimiento de independencia so-
bre la elección de los alimentos, hasta el consumo excesivo 
de alimentos no saludables5. 

La disminución de la actividad física es, sin duda, uno de 
los mayores factores que influyen en la composición corporal 
de los estudiantes universitarios. Los bajos niveles de activi-
dad física pueden aumentar el riesgo de obesidad global y el 
exceso de grasa corporal en las personas6. De hecho, la acti-
vidad regular se ha sugerido como una alternativa para redu-

cir los factores de riesgo para la salud, especialmente aque-
llos relacionados con las enfermedades cardiovasculares y el 
síndrome metabólico7. La OMS recomienda que los adultos de 
18 a 64 años realicen actividades físicas aeróbicas moderadas 
durante al menos 150 a 300 minutos; o actividades físicas ae-
róbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos; o una 
combinación equivalente de actividades moderadas e inten-
sas a lo largo de la semana8. 

Sin embargo, los desafíos en la gestión de tiempo en los 
universitarios, a menudo, dan lugar a priorizar los trabajos 
académicos y las obligaciones sociales sobre la actividad fí-
sica5. Los resultados de una encuesta transversal en un grupo 
de estudiantes de pregrado, reportaron una disminución en 
los niveles de actividad física durante los años universitarios9. 
La adquisición de una mayor autonomía sobre sus decisiones 
en relación su vida en la etapa universitaria posiblemente es 
una las causas de esa disminución en los niveles de actividad 
física10. Del mismo modo, los hallazgos de una metaanálisis 
informaron que la actividad física disminuye a medida que au-
mente la autonomía entre los estudiantes11. La prevalencia de 
sobrepeso y obesidad entre los estudiantes universitarios es 
particularmente mayor entre los que viven en el campus3,5. La 
falta de supervisión de los padres en la elección de los ali-
mentos y el apoyo en la realización de actividad pueden ser 
la base de estos cambios corporales. 

La relación entre la actividad física y la composición corpo-
ral entre los estudiantes universitarios es poco clara, por lo 
tanto, el objetivo de estudio fue evaluar la relación entre el ni-
vel de actividad física y composición corporal en estudiantes 
universitarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de investigación y participantes 

La investigación fue de diseño no experimental, transversal 
y de tipo correlacional. Se seleccionó mediante un muestreo 
no probabilístico por conveniencia a 192 estudiantes matricu-
lados en las facultades de ciencias de la salud (FCS), ciencias 
empresariales (FCE) e ingeniería y arquitectura (FIA) de la 
Universidad Peruana Unión (Filial: Tarapoto), San Martin, 
Perú. Las edades de los participantes estuvieron comprendi-
das entre 17 a 19 años. El estudio se realizó entre agosto y 
noviembre de 2019. Los estudiantes fueron informados del 
propósito de estudio, y luego decidieron formar parte de la in-
vestigación voluntariamente, para lo cual firmaron el consen-
timiento informado. Asimismo, la investigación se realizó to-
mando en cuenta la declaración de Helsinki y la aprobación 
del comité de ética de la Universidad Peruana Unión (Filial: 
Tarapoto). 

Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó el cuestionario internacional de actividad física 
versión corta (IPAQ, por sus siglas en inglés). Este instru-
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mento consta de 7 preguntas acerca de la frecuencia, dura-
ción e intensidad de la actividad (moderada e intensa) reali-
zada los últimos siete días, así como el caminar y el tiempo 
sentado en un día laboral. El IPAQ está diseñado para ser uti-
lizado en adultos entre los 18 y 65 años. Este cuestionario 
evalúa tres características de la actividad física (AF): intensi-
dad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (días por se-
mana) y duración (tiempo por día). La actividad semanal se 
registra en Mets (Metabolic Equivalent of Task o Unidades de 
Índice Metabólico) por minuto y semana. Los valores Mets de 
referencia son: 1) Caminar: 3,3 Mets por minutos de cami-
nata por días de semana; 2) Actividad física moderada: 4 
Mets por minutos por días por semana y 3) Actividad física vi-
gorosa: 8 Mets por minutos por días por semana. El cuestio-
nario evalúa la actividad física tomando en cuenta la frecuen-
cia (medida en días por semana) y duración (tiempo por 
día)12. Sumando los tres valores obtenidos: Total = caminata 
+ actividad física moderada + actividad física vigorosa. El 
IPAQ fue aplicado de manera individual. La fiabilidad para 
este estudio fue de 0,856, según el alfa de crombach. 

Mediciones antropométricas 

Respecto a las medidas para determinar el perfil antropo-
métrico, estas consistieron en toma de peso, talla y pliegues 
cutáneos (tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaco). El peso 
corporal se evaluó con una balanza digital (Seca 813, 
Alemania). La estatura con estadiómetro portátil (Seca 213, 
Alemania), y los pliegues cutáneos con un plicómetro (Slim 
Guide, México). 

PROCEDIMIENTO 

Para  realizar  las  evaluaciones,  se  comenzó  con  la  me-
dición del peso y la talla: para esto fue necesario colocar la 
balanza  en una superficie plana y firme con solamente los 
cuatro soportes haciendo contacto con la superficie, el sujeto 
evaluado se  presentó con ropa ligera, se quitó  los zapatos y 
colocó en el centro de la balanza, se esperó unos segundos 
hasta que los números  aparecen en la pantalla estén fijos y 
no cambien y el evaluador dio lectura en voz alta y registro la 
medida en kilogramos con un decimal. para la talla se inició 
con el armado del tallímetro, se procedió a colocarlo sobre 
una superficie, dura y plana contra la pared lisa, de la misma 
manera se le pidió al sujeto evaluado que se quite los zapa-
tos y las medias o calcetines si los tuviera, en el caso de las 
mujeres era necesario que si tenían algún tipo de peinado o 
trenzas o adorno en la cabeza que pueda interferir con la me-
dida se lo quiten. Asimismo, nos aseguramos de que la pos-
tura de las piernas esté recta y que los talones y las pantorri-
llas estén pegadas a la superficie, también se pidió que 
mantenga recta la mirada hacia el frente, con la línea de vi-
sión y la cabeza paralelos al piso y ubicar el plano horizontal 
de Frankfurt y cuando la posición fue la correcta, aproximán-
dose al milímetro (0.1 cm.) se dio lectura en voz alta y se re-

gistró la medida. Por último, la masa grasa (tejido adiposo 
subcutáneo), todas las medidas fueron tomadas en el lado no 
dominante de los sujetos, en tres oportunidades, de acuerdo 
al protocolo descrito por la ISAK. Se usaron la ecuación de 
Durnin Womersley y Siri para determinar el porcentaje de 
grasa corporal. La evaluación lo realizó un nutricionista ex-
perto y certificado en ISAK II. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante 
el software estadístico SPSS versión 25. El análisis descriptivo 
se hizo mediante tablas de frecuencia y porcentaje, la media 
y la desviación estándar. El análisis de correlación se hizo me-
diante la prueba Rho de Spearman (Rho) debido a que los da-
tos no presentaron distribución normal según la prueba esta-
dística Kolmogorov Smirnov (p>0,05). Se consideró un grado 
de significancia del 5%. 

RESULTADOS 

En las figuras 1 y 2 describen las características sociode-
mográficas de los participantes. Se observó que más de la 
mitad de los estudiantes son de sexo femenino (61,5%). 
Asimismo, entre el 60.9% los participantes son de 17 a 19 
años mientras que el 39.1% son de 20 a 29 años. La mayo-
ría de los participantes pertenecían a la facultad de ciencias 
de la salud (50%), y el 85.9% solamente estudia. 
Finalmente, más de la mitad de los estudiantes son de la 
selva (56,3%). 

En la tabla 1 se aprecia que no existe diferencia estadísti-
camente significativa de la actividad física (MET-m/s) según 
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Tabla 1. Análisis descriptivo del nivel de actividad física, %GC e 
IMC según sexo de los participantes 

Actividad física (MET-m/s)
p*

Masculino Femenino 

M 878,96 893,81
0,808

DS 348,60 503,55

% GC

M 21,87 29,48
<0,001

DS 2,84 2,28

IMC

M 23,53 21,81
<0,001

DS 2,12 1,56

Nota. %GC: porcentaje de grasa corporal; IMC: Índice de Masa 
Corporal; M=Media; DS= Desviación Estándar; Masculino (n=74), 
Femenino (n=118). *U de Mann-Whitney.



género (p=0,808). No obstante, existe diferencia del porcen-
taje de grasa corporal y el IMC según género (p<,001).  

En la tabla 2 se aprecia que existe correlación indirecta y 
estadísticamente significativa entre la actividad física y la 
grasa corporal en los estudiantes (rho= -0,163; p=0,024). 
Asimismo, se evidencia que existe correlación entre la activi-
dad física y el IMC (rho= -0,170; p=0,018). Es decir, una ma-
yor actividad física se correlaciona con un menor nivel del 
porcentaje de grasa corporal y el IMC. 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se evaluó correlación estadística en-
tre el nivel de actividad física, porcentaje de grasa corporal e 
IMC de los participantes. En el estudio, se observó que la me-
dia del porcentaje de grasa corporal fue significativamente 
mayor entre las mujeres. En cambio, la media del IMC fue su-
perior en los hombres, aunque se encuentra dentro de los 
rangos normales. Finalmente, evidenció una correlación di-
recta y significativa entre actividad física con el porcentaje de 
grasa corporal e IMC. 

Tanto el porcentaje de grasa corporal como el IMC son in-
dicadores antropométricos muy importantes que permiten a 
los profesionales de la salud detectar conductas de estilo de 
vida no saludables en los estudiantes universitarios y en la 
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Figura 1. Descripción sociodemográfica de la muestra

FCS: Facultad de ciencias de la salud; FCE: Facultad de ciencias empresariales y FIA: Facultad de ingeniería y arquitectura.

Figura 2. Lugar de procedencia de los participantes



población en general13. En el estudio actual, las mujeres pre-
sentaron un mayor porcentaje de grasa en comparación con 
los hombres. Nuestros resultados son consistentes con estu-
dios previos realizado por Zaccagni et al.7, quienes encontra-
ron que las mujeres tuvieron una mayor porcentaje de grasa 
corporal. Además, los resultados de un estudio reciente reali-
zado en universitarios saudíes, mostraron que las estudiantes 
mujeres tuvieron una media significativamente más alta de 
porcentaje de grasa corporal en comparación a los hom-
bres14. Esta diferencia podría deberse a las diferencias fisioló-
gicas entre ambos sexos, considerando que las mujeres al-
macenan grasa de manera natural por vía subcutánea a 
diferencia de los hombres, quienes almacenan mayor canti-
dad de grasa visceral15. Sin embargo, nuestros hallazgos dis-
crepan con el reporte de un estudio realizado por Wilson et 
al.16, quienes encontraron que el valor del porcentaje de 
grasa fue más alta en hombres que mujeres. 

Si bien la media del IMC se encontró dentro de los rangos 
normales, los hombres tenían un IMC significativamente ma-
yor en comparación a las mujeres. Estos hallazgos coinciden 
con los resultados encontrados en un estudio realizado en 
universitarios italianos7 en el que la mayor proporción de los 
hombres tenían exceso de peso corporal respecto a las muje-
res. Estos resultados son respaldados por hallazgos de un es-
tudio anterior realizado en estudiantes universitarios, en el 
que se han encontrado que los hombres presentaron un peso 
corporal más elevado16. Del mismo modo, otros estudios de-
mostraron diferencias estadísticamente significativas en tér-
minos de obesidad entre los hombres y mujeres17,18. Según 
las evidencias epidemiológicas disponibles, existen una ten-
dencia creciente de exceso de peso corporal en el sexo mas-
culino que femenino19. Entre las posibles justificaciones de 
esta tendencia, por un lado, se podría mencionar el hecho de 
que, a menudo, las mujeres son más susceptibles a las pre-
siones sociales y familiares en cuanto a mantener una imagen 
corporal aceptable, lo que, en consecuencia, puede volverlas 
más sensibles y preocupadas frente a su estado ponderal; por 
otro lado, los hombres, por lo general, se preocupan menos 
por su aspecto físico y su peso corporal que las mujeres; ade-
más, carecen de conocimiento básico sobre una alimentación 
y nutrición saludable20. La reducción de la prevalencia de obe-
sidad en ambos sexos es un paso esencial en la medicina pre-
ventiva considerando que puede garantizar una salud óptima 
en los estudiantes universitarios y una mejor calidad de vida 

en la etapa adulta21. No obstante, existen discrepancias con 
los datos reportados por la OMS, en los que se afirma una 
mayor prevalencia de obesidad en las mujeres de 18 años a 
más en comparación a los hombres22. 

El exceso de peso corporal constituye un riesgo elevado de 
diversas enfermedades potencialmente mortales, incluidas las 
enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso el cán-
cer23. También, varios estudios han informado que un alto 
porcentaje de grasa corporal es un factor de riesgo indepen-
diente de enfermedades cardiovasculares, eventos corona-
rios24. Se ha demostrado que la actividad física disminuye el 
riesgo de muchas de las enfermedades crónicas nocivas aso-
ciadas con el alto contenido de grasa corporal y obesidad ge-
neral25. En nuestro estudio, la actividad física se asoció di-
recta y significativamente con el porcentaje de grasa corporal 
e IMC de los estudiantes universitarios; es decir, a mayor ac-
tividad física, menor porcentaje de grasa corporal e IMC den-
tro de los rangos normales. Estos resultados concuerdan con 
alguna literatura existen sobre el tema26. Por ejemplo, los re-
sultados de un estudio concluyeron que la actividad física es 
útil en la prevención de obesidad27. El papel de la actividad fí-
sica en el control de peso corporal se ha demostrado en va-
rios estudios, por ejemplo, se ha mostrado que mantener un 
alto nivel de actividad física mitiga significativamente el au-
mento de peso, particularmente en las mujeres28. Otras evi-
dencias han demostrado que las personas físicamente más 
activas tienen un menor IMC, porcentaje de grasa y tienen 
mucha menos (50%) grasa visceral y hepática29,30. 

Limitaciones 

Este estudio tiene diversos factores limitantes. En primer 
lugar, la generalización de los hallazgos actuales puede ser 
problemática debido al tamaño pequeño de la muestra. En se-
gundo lugar, el diseño transversal no permite evaluar relación 
causal entre el nivel de actividad física, porcentaje de grasa 
corporal y el IMC. En tercer lugar, el estudio se limitó en me-
dir la actividad física por autoinforme, lo que, por lo general, 
favorece una sobreestimación en la duración e intensidad de 
la actividad. Además, nuestro estudio está limitado por la 
falta de detalles sobre la duración de la actividad. Finalmente, 
no hemos medido la ingesta dietética, lo cual constituye otro 
factor determinante importante en la composición corporal. 
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Tabla 2. Correlación entre actividad física y grasa corporal (%)

Grasa corporal (%) IMC

Rho de Spearman   Actividad física

Coeficiente de correlación -0,163 -0,170

p 0,024 0,018

n 192 192



CONCLUSIÓN 

Este estudio sugiere que las mujeres son más susceptibles 
a presentar un porcentaje de grasa corporal significativa-
mente mayor comparación a los hombres. También hemos 
comprobado que la media del IMC fue superior en los hom-
bres. Finalmente, se encontró correlación directa y significa-
tiva entre la actividad física con el porcentaje de grasa corpo-
ral e IMC. Los hallazgos de este estudio sugieren que los 
estudiantes universitarios de ambos géneros deben ser prio-
ritarios en los programas de intervención nutricional integra-
dos, incluida la educación nutricional, con el propósito de in-
centivar la actividad física el riesgo de adiposidad y obesidad 
general. 
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